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Objetivos

l . Mostrar que la profesión contable. además de funciones financieras.

debe satisfacer también una función social.

2. Determinar la importancia de los impactos sociales que la actividad de

una entidad económica provoca sobre la sociedad a través del estudio

de responsabilidad social de las empresas.

3 . Establecer la responsabilidad social del profesionista en contaduria.



Planteamiento del problema

Hoy en día la profesión contable es apreciada solo como un instrumento de

gestión financiera carente de significado social. Sin embargo las finalidades

de la profesión son más diversas . Los usuarios de la información contable

(inversionistas. clientes. proveedores. trabajadores . gobierno. público en ge

neral . etc; ) esperan que la profesión aporte una imagen fiel y ética de la si

tuación financiera de la entidad económica. Por lo tanto es importante que

la contaduria desempeñe un rol de gestión social y de esta forma contribuir

a satisfacer las necesidades de los usuarios de la información contable.



Introducción

Todas la personas informalmente o profesionalmente elaboran y utilizan

una relación o presupuesto de gastos. de ingresos. para hacer frente a actí 

vídades personales. laborales. empresariales. et c .. de su vida económica.

Dichas operaciones relativamente simples. las cuales tienen sus ortge

nes en el nacer de la humanidad. forman parte de la vida cotidiana de las

personas. Con el desarrollo de las relaciones comerciales. estas operaciones

han desarrollado paulatinamente un sistema complejo de códigos . normas

y reglamentos que trajo como consecuencia la formación de un cuerpo de

especialistas. cuya función es administrar las actividades de la vida econó

mica: los profesionales en contaduria.

La palabra contabilidad proviene del verbo latino coputare. el cual signi

fica contar. Tanto en el sentido de comparar magnitudes con una unidad de

medida. sacar cuentas. como en el sentido de relatar. hacer historia.

Si bien el termino contar. tiene como origen latino el verbo copulare. la

contaduria es cualitativamente superior al termino contar. La contaduria es

todo un sistema de información que refleja norma s y conven cion es social

mente definidas.

En la idea de "contar". se ve presente la relación de los hombres entre

si. Por ello. contabilizar. es todo un hecho social y cultural. La contaduria.
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inmersa en las relaciones económicas. es objeto y reflejo de dichas relacio

nes: conflictos. logros . fracasos . satisfacciones decepciones y todo aquello

que constituye la trama cotidiana comercial.

Expresiones familiares . en las cuales se incluye la palabra contar. tales

como "arreglar unas cuentas-o "darse cuenta-o "rendir cuentas" reflejan la

resolución de la relación entre dos partes o más. De ahí que la rendición de

cuentas contables. constituya todo un hecho social.

Normalmente la contaduría es apreciada como un instrumento para me

dir la utilidad. Tambien es percibida como un medio para conocer y apreciar

la situacion patrímonial de una entidad: por consecuencia sirve como he

rramíenta para administrar de manera eficiente los recursos financieros de

las entidades y de esta forma poder guiar toda una gama de decisiones

relacionadas con éstas.

Las funciones financieras y administrativas. han investido a la profesión

contable de un ropaje mécaníco y carente de significado social. Sin embargo.

las finalidades de la contaduría son más diversas y éstas son el resultado de

lo que esperan los participantes en la vida de la entidad durante el trancurso

de sus operaciones.

Durante el siglo XX. la contaduría hajugado un papel importante de con

trol social. ya que las autorídades gubernamentales exigen de la profesión

la información necesaría que le ayude a planificar y construir el sistema

de contabilidad nacional. Paralelamente. se ha incrementado la demanda

externa de información financiera de entidades por parte de potenciales

inversionistas y del público en general. Éste último demanda cada vez más

información sobre el comportamiento que las empresas tienen. por ejemplo.

en relación al medio ambiente . la calidad de los productos y servíc íos y sus

políticas laborales. Haciendo de esta manera. incapié en la responsabilidad

social de las entidades.
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Los u suarios de la profesión con tab le. demandan la producción de infor 

m ación con table sobre la s operaciones ce lebradas por la s entidades ec onó

mi ca s. Ellos esperan que la profesi ón a porte una imagen fiel de la s ituación

fin anciera y del resultado de la en tida d. La profesión contab le . evidenteme n 

te . debe contribu ir y satisfacer de forma éti ca dicha s necesidades sociales

de los usuarios de la información contable .

Este trabajo esta organizado de la forma siguiente. La primera parte pre

senta las bases conceptuales de la contaduría . señalando primero. a través

de la historia de la profesión contable , la universalidad de la s necesidades

y soluciones aportadas por ésta . Además. es de interés para los fines de

es te trabajo. conocer cual es son la s área s de desarrollo profesional y cua les

son los obj etivos principales d e la con tad u ría . El capítu lo II interrogará a la

profesión con tab le sobre la pertinencia y la cre dibilidad de sus respuestas

frente a la s expect a tiva s de sus múltiples u suarios. La parte final de este

capítulo se reflexionar á porqué la con tadu ría es una profesión que satisface

expectativas sociales. El campo de actuación profesional involucra a las en

tidades económicas . Por está razón una reOexión acerca la responsabilidad

social de las entidades será examinada en el capítu lo Ill . Con este objetivo

se revisará el concepto de responsabilidad socíal y se mencionará como es

que las empresas han abordado los problemas de índole social; realizando

una exposición de las prácticas sociales . Como en cualquier profesión, la

ética profesional alcanza mayores niveles de comprom iso social para el pro

fesi onal contable. por ello. el capítulo IV abordará el tema de la ética y así

poder saber como aprovechar sus principios para el óptimo desempeño de

la función social de con tadu ría .



Capítulo 1

Fundamentos de la Profesión

Contable



1.1 . 1NTRODUCCI ÓN

1.1 Introducción

7

Evaluar el desempeñ o socia l de la profesion contable implica desafiar el

tiempo en una expe dición hi stori ca para deve la r en sus oríg enes las n ecesi 

dades social es que el hombre h a tenido de la contad u ría .

Si la con tadu ría como prá cti ca es tan antigu a . la con ta du ría como dis 

ciplin a teóri ca es por el con trario relativamente re ciente. En si. la profesión

contab le como disciplina tiene aún un debate in concluso: la construcción

de su verdadero es tatu s de cien tificida d . Dejando este punto para otro es

tudio . es importante señalar que la con tadu ría a pesar de no reunir los

requisitos como ciencia es u n a di sciplina social com o parte de las ciencias

sociales y humanística s .

La contadu ría h a s ido la rgamen te consi dera da el lenguaj e de los n ego

cios. s in embargo. el alcance de la profesión con table. m á s a lla de las empre

sas privadas . abarca otros secto res como el de la docencia. el sector público.

los cuales ponen de m ani fies to el senti do socia l de esta especia lida d .

1.2 Historia de la Contaduría

En general, se menciona que la profesión con table . ha transitado por la

huella histórica del comercio y la industria: "se estructu ra conforme al sur

gimien to y evolución del cré dit o. la banca. la maquinización. las corporacio

nes mercantiles. las com unicaciones elec trón ica s: se liga a los fenómenos

económicos y a la s innovaciones en los siste mas financieros ; a los métodos

de la administración y a l cambio en la conceptuali za ción de la socied ad:

a los procedimientos empresariales y a la legisla ción m ercantil, laboral y

fiscal ". 1

1Ha tzacor sian Hou s epia n Varlkes. pago l.
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Para ciertos autores las primeras manifestaciones de una rudimentaria

contabilidad solo pudieron ser posibles cuando el hombre dispuso de un

medio para conservar la información narrativa de los hechos (escritura) .

Sin embargo. se ha descubierto que la profesión contable es una actividad

tan antigua como la propia humanidad.

1.2.1 La Contaduría en la Antigüedad (del pasaje prehistó

rico a los bancos antiguos)

Al nacer de la humanidad . el hombre se en contró frente a las necesidades

que le impuso la vida práctica. y se vio obligado a llevar cuenta y razón

de sus pertenencias. Así, ante la limitada memoria del ser humano. tuvo

que utilizar ciertos medios para dejar constancia sobre los datos relativos a

su vida económica y patrimonial: como los bienes que recolectaba. cazaba.

elaboraba, consumía o poseía.

En este sentido, varios vestigios arqueológicos permiten afirmar que las

primeras nociones rudimentarias contables, remontan a miles de años an

tes de nuestra era. Las más antiguas manifestaciones contables figuran

sobre huesos de animales , como el hallazgo de un radio de lobo de más de

víente millones de años de antigüedad, el cual contenia cincuenta y cinco

muescas repartidas en dos series. Tal descubrimento constituye probable

mente la más antigua "máquina de contar" conocida: quizas cada vez que

el cazador mataba una presa. el marcaba el hueso con una muesca. Por

otro lado. multiples incisiones en forma de trazos verticales, encontradas

en las paredes de unas grutas prehistóricas. testimonian quizas también la

necesidad temprana que tuvo el ser humano de contar. Así mismo, y antes

de que el numero llegara a ser una concepción abstracta. la utilización de

guijarros para contar fue muy extensa lo que dio nacimiento a la palabra

cálculo (del latín calculus: pequeña piedra).
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Recientes inves tigacion es como la s de Denise Schmandt-Besserat y. so 

bre todo. la s de Hans Nissen . Pet er Darnerow y Rob en Englund (1990) . a r

qu eólogos e hi s tori adores de la antigu a Mesopot amia. pe r mite n afirmar. que

los primeros documen to s escri tos que se co noce n. co nstit u ido s po r mill a 

res de tablillas de a rcilla co n inscripc iones en caracte res prot ocuneiformes .

ela borada s hacia el año 6 .000 A.c. . con t ienen tan sólo números y cu en tas.

s in textos ni pal abras . Este h echo hace con clu ir a los citados investigado

res que la escritura debi ó surgir. hacia el año 3300 A.C .. para satisfa cer la

necesidad que sentían los antiguos habitantes de Mesopotamia de registrar

y dejar constancia de sus cuen ta s.

So ciedades que ca recia n de escritura en sentido es crito utilizaron . tam

bi én. registros co n tables: es el ca so de los In ca s en la Am érica precol ombina.

quienes emplea ban los quipus: agrupaciones de nudos de di stintas forma s

y colores orde nados a lo largo de un co rdel. y cuya final idad . aun n o de

ve lada totalmente . era probablemente la de efectuar a lgu n tipo de registro

numeríco.?

Es así que en el a manecer de la historia. h a ce unos 6000 a.c .. en Grecia.

Egipto y en los va lles de Mesopotamía . se llevaba registro de las operaciones

económicas en tablillas de barro. En dicha s civilizacion es. reyes. gobernan-

2Se con oce que po ca s per s on a s sab ía n interpretar este s is tema nemotécnico de los qu í

pu s . quienes lo h a cian se les den ominaba quipucamayoc : Na tura lmenle el quipucamayoc

respeta a suje]e. pero no pued e evitar un cierto senumrenr o d e s uperio ridad. ya qu e sabe qu e

el no puede prens cindir de su conocim ienco sobre los cordeles . s in el. ¿ como sujeje sabria

exac tamente cudnros hombres y muj eres hay en su territorio?.. . afortunadamente ahi es tán

tos f tetes quipus . y en s us comp lejos nudos. el quipucamayoc. sa be leer el numero exacto d e

los niños nacidos. el numero d e casamiencos. y el de las parcelas d e tierra conced idas . Sabe

la cWl t idad de maíz. patatas o tomates qu e los campesinos cosechan al año. la cant idad de

coca qu e recogen y secan en el altiplano. Sab e que d ia es hoy . cua nl as llestiduras han s ido

tejidas . cuántas vasijas s e ha n j abricado o qué peso de oro ha s ido e.\1ra ido d e los corren/es

o d e las minas d e la monlaña. Tomado del libro de Ren é S im on "En el pa ís de los in ca s".

Edicion es SM . Mad rid . 1988 .
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tes. faraones y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de tributos.

y registrar su cobro por uno u otro medio. La organización de los ejérci 

tos también requerían un cálculo cuidadoso de las armas. pagas y raciones

alimenticias. así como de las altas y bajas en sus filas. Por otro lado. los

comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometi

do con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos y mercaderes y

cambistas los .hubo desde los primeros momentos en todas las civilizacio

nes .

Por esa época. en la baja Mesopotamía, una brillante civilización (la de

los sumarios). crea la primera forma de escJitura válida: la pictografá. Es

ta escJitura. basa su sistema en el dibujo de formas. seres u objetos. que

situados unos detrás de otros explicaban un hecho o un acuerdo. Los su

marios utilizaron como pluma una caña de punta afilada. y grababan sobre

tablillas de arcilla cruda. Estos signos . permitieron efectuar inventaJios de

almacenes. y la arcilla una vez seca. de poder mantenerlos en memoria . Con

el paso de los siglos la pictografía evoluciona y el sistema de escJitura se en

ríquece con la combinación de signos-clave y dibujos que permiten el uso

de un vocabulaJio más amplio. La transformación de los signos utilizados.

da nacimiento progresivamente a la escJitura cuneiforme. posteJiormente.

cuando se prescindió de las imágenes. utilizando signos-fonemas. se origi

na un paso decisivo hacia el alfabeto. enlazando su desarrollo a la escritu

ra; de tal forma. que quizás las primeros nociones contables ofrecieron la

posibilidad de acceder del lenguaje. a la duración escrita. Así, las prime

ras civilizaciones que surgieron sobre la tierra recurJieron en un principio

a símbolos o elementos gráficos para poder realizar anotaciones de índole

contable. luego a números o palabras escJitas, creando. en esa forma. un

sistema de registro que fue perfeccionado con el tiempo.

Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la rea

lización de las operaciones aritméticas. que fueron sumamente laboJiosas
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en todas las épocas. hasta la relativamente reciente introducción universal

de la actual numeración arábiga. La costumbre de insertar las planchas

cerámicas en una varilla. siguiendo un orden cronológico. creó verdaderos

libros de contabilidad

Hacia 1750 a .c., Harnmurabí . monarca de Babilonia, hizo gravar en un

código, la más antigua compilación de leyes penales , normas civiles y de

comercio conocida. Dicho código regulaba contratos como los de préstamo,

venta, arrendamiento . comisión, depósito y otras figuras propias del dere

cho civil y mercantíl. Entre sus disposiciones había algunas directamente

relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar sus regis

tros. La intensa actividad comercial en esa época, trajo consigo un progreso

en las anotaciones contables. Aparece entonces una manera generalizada

de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de

éstas: título de la cuenta, cantidades , total general, nombres , etc.

En el Egipto faraónico, el instrumento material utilizado habitualmente

para realizar la escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por

su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática

que ha resultado muy difícil de descifrar. Se han conservado ejemplares de

libros auxiliares y definitivos, así como de balances periódicos.

Existen evidencias físicas y documentales que datan del siglo 470 a.c y

dan fe de ello . Algunos de ellos relatan que en la construcción de las pirámi

des de Egipto se llevaban las cuentas en unos papiros, donde se detallaba

el nombre de las personas y los pagos que les eran efectuados a quienes

habían laborado en la construcción de los pasadizos secretos donde debían

ser enterrados los faraones . El propósito de tal registro era de posterior

mente darle muerte a estas personas, para que nunca fueran revelados los

parajes que llevaban a las cámaras fúnebres de los faraones. Como se pue

de apreciar los orígenes de la contabilidad datan de mucho antes de que se

hablara de ciencias sociales, e incluso desde mucho antes de que se hablara
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de filosofía .

12

Los templos h elénicos . como había sucedido much os siglos an tes con los

de Mesop otarní a y Egipto. fueron los plimeros lu ga res de la Gr ecia clásica

en los que resultó preciso desarrollar una técn ica contable . ya que la vid a

pública y privada de la región se desarrollaba baj o la s u pe rvis ión de los sa

cerdote s. y éstos constit uyeron los centros de información contable en la

época . Durante much o tiempo. los templos permanecieron como el lu gar

privilegiado de los intercambios . hasta convertirse. en la Grecia antigua, en

los plimeros bancos de dépositos . reuniendo muchos elementos de la té cni 

ca financiera mod erna , compre n dien do los cheques y los giros directos de

cu en ta a cuenta. Quizá el lu gar en el que los arqueólogos han encontrado

m á s ab u ndan te y m inuciosa do cumentación contab le lo con st ituye el san 

tuario de Delfos . donde se han recuperado cientos de pla ca s de mármol que

detallan la s ofre ndas de los fieles . así como la s cu en tas de recon strucción

del templo en el s iglo IV a .c .

Los primeros banqueros . quienes se ocupaban de casas de cambio tenian

un libro-diario llamados ef emérides, que de tallaba la s operacion es cotid ia

nas . los ingresos y los ga stos estaban esclitos los unos debajo de los otros

en orden cronológico . dando lugar a un juego de sumas y restas. Igualmen

te existían unas cuentas sintéticas que resumían las operaciones durante

el curso de un periodo dado.

El orden y la pulcritud con que se llevaban las anotaciones hizo que la

exactitud de éstas llegaran a ser reconocidas por la ley . que otorgaba a los

libros de con tab ilidad va lor de prueba prínc ípal. La contabilidad pública

también se desarrollo en las (,ia dades gr iegas . Atenas poseía en el siglo

IV a.c . un Tribunal de Cuenta s . formado por diez mi embros , en ca rg ado de

fiscalizar la h acienda del Estado. so bre todo en lo referente a la recaudación

de tributos .
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Los libros contables de los ro manos fueron m uy precisos y m eti cu losos .

los banqu eros romanos perfeccionaron la técnica contable . Todo jefe d e fa

m ilia asentaba diariamen te sus in gresos y gastos en u n libro lla ma do ad

versaria. el cual era u na especie de borrador ya que mensualmente los tran

cribia en otro libro : e/ codex labu/ae: y al cual se les deba a ellos la idea .

bien que no se trate aun de la partida doble. de elaborar dos columnas en

dichos libros . con el fin de separar la s ingresos y los egresos. con los títulos

respectivos de acceplum (ac reedor) y e>.:pensum (de u dor).

1.2.2 Evolución de la Contaduría en la Edad Media.

La partida simple

Después la ca ída del ímperío romano y la llegada de los bárbaros a Europa

las áreas del comercio se res trin giero n . pero a pesar de ello. la s prácticas

contables se conservaron. Durante los sig los VI-IX la s actividades contables

se fac ilitaron considerablemente con la aparición de una moneda común

que tuvo aceptación in tern acion al. el Solidus. em itida por Constantinopla.

Por esa época. la iglesia católica tuvo mas segui dores . logrando s u mayor

poder económico y político de la historia. por lo cual lo cual se vio ob liga

da a lleva r cuentas muy detalladas de sus actividades económicas en los

mon a steri os.

En la edad media los lib ros contables ten ian el obj etivo de conservar

u n a m emoria acerca la s operaciones come rciales . al que den ominaban me

moria/es. En s u forma primitiva . estos lib ros se realizaban en u n orden

cronológico . sin clasificación . y se limitaban al registro acreedo r y deudor.

solo algunos libros más evol ucionados realizaron operaciones de caja y de

inventarios.
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El mayor avance de la contabilidad. en esta etapa se dio con la apari

ción de los libros auxiliares . los cuales permitían registrar las cuentas por

clientes. Las cuenta s de clientes eran registradas de manera idéntica a las

cuentas bancarias en la actualidad. Otra innovación importante fue el há

bito de saldar las cuentas periódicamente y de reportar en cada periodo el

saldo precedente

Hacia el siglo XV. los libros memoriales evolucionaron hacia la con tab i

lidad de partida simple. Este registro contable se llamaba de partida simple

porque las operaciones se inscribían generalmente en una sola cuenta (par

tida). Este registro simple en algunos casos se efectúa clasificando los con

ce ptos de acuerdo con su significado en el patrimonio ( entradas. salidas.

aumentos. disminuciones)

La contabilidad continuo desarrollandose y adaptandose a las nuevas

exigencias económicas: fueron tres ciudades italianas las que se considera

ron los focos comerciales más importantes y por lo tanto contables: Génova.

Florencia y Venecia. siendo esta última la de mayor técnica y pionera de

las prácticas contables actuales . En los años treinta del siglo XV surge el

mundialmente conocido sistéma al Veneciana, que consistía en un juego de

dos libros . uno que contenía. los registros cronológicamente y el otro que

agrupaba las cuentas de caja. corresponsalía. pérdidas y ganancias. y las

cuentas patromoniales. lo que origino los libros Diario y Mayor

La partida doble

La generalización de los números arábigos y la aparición de la imprenta en

el siglo XV. permitieron un notable avance de la profesión con table. La im

prenta facilitó la divulgación de los conocimientos impartidos por los monjes

y los mercaderes. hombres pujantes de la economía. Data de esa epoca el

libro del monje italiano Benedetto Cotrugl í, pionero de la partida doble. "De-
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l/a mercmura et del mercanti petfetto", Ben ed etto te rmina de escrib ir su ob ra

en 1458 . pero no es h a sta 1573 qu e es publicado. El libro explica. a unque

de forma breve, claramente la identidad de la partida dobl e. se ñal ando el

u so de tres libros : Cuaderno (Mayor) . Giornal e (Diario) y Memoriale (Borra

dor). En s u tra baj o. Bened ett o a firma que los registros se harán en el Diario

y después se pasa ran a l Mayor. el cu a l tendrá un índice de cu en tas para

fa cili tar s u búsqued a . ade más deb erá verifi carse la s ituación de la entidad

cada año y elaborar un Bilancione (Balance). las pérdidas y ganancias que

arroje serán llevadas a l capital . y habla también sob re la necesidad de llevar

un libro copiador de cartas (libro de Actas) .

El ini cio de la literatura con tab le. queda circ u nscri to a la ob ra del monj e

fran cis cano Fray Luca Pa cíolf' titulada La Summa d e Aríthmética . Geometría

Propottioni et Proportionalilá e impresa en Venecia en 14 94 . Dicha ob ra es

un tratado de contabilidad que presenta el concepto de partida doble co mo

el fundamento teén ico de la con tabilidad. En dicho tratado. Pa cioli demues 

tra clara m en te la técnica de la partida doble y el re sultado matemático de la

co n stante iguali taria de las partes. También. explica el concepto de inven

tarios como una lista de activos y pasivos. la cu al debe relacionarse. antes

de iniciar las operaciones de la entidad: asi m ismo indica que en el Me

moriale deben anotarse todas las transacciones en orden cronó logíco y en

forma detallada . En el Giornale deben registrarse todas las operaciones en

términos de débito y cré d ito. y en el cuarderno deben aparecer cada una de

las cuentas. Aunque Luca Pacioli no sea el inventor de la partida doble . el

3Fray Luca Pa cioli. o Luca de Sorgo Sancti Sepulchri . n a ció en el pueblo toscano de

Sorgo San S epolcro a m edi ados del siglo XV. Estudió en Ven eci a. donde fu e preceptor de los

h ijos de un ri co m er cader de la ciu da d . del que probablemente a pre n d ió los procedimientos

con tables qu e lu ego expuso en su ma gn a obra Summa d e Aritmética . Geom etria . Proportion i

e Proportiona li tá. Pa cíol í. qu e parece n o in gre s ó en la orden de Sa n Franci sco has ta la edad

m adura . fu e un gran m at emático. un a utén tico humanista del Renacimien to . amigo de

Leon ardo de Vince y de otros grandes pensado res de la época. que im partió enseñanza en

"a ri a s un íverstdades itali a n a s .
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fue su promotor y d ívul gízador, su tratado la formali zó y si stematizó en u n 

cia n do claramente sus principios fund amentales . Surgiendo así la profesión

contable como u na disciplina orga n iza da .

1.2.3 La Edad Moderna y la Revolución Industrial

Después de l tratado de Pacioli. los métodos de registro contable no han su 

frido profundas alteraciones . Éstos solo fueron evol ucionando bajo los efec

tos del progreso técn ico y los cambios económicos y socia les que surgiero n

después de la Revo lución Francesa. la Revo lución Ind u s tria l en Inglaterra y

la filosofía individualista de Hegel y Kant.

Todos estos cambios sentaron las bases para el surgimiento del com ercio

en toda Europa. la invención de la imprenta permitió generalizar progresi 

vamente el método de la partida doble en toda Europa. principalmente en

las regiones donde se expandi ó el comercio. En el s iglo XVI. el centro de

la literatura contable se desplaza de Italia del norte hacia la región de Ho

la n da . Fue en Francia . la cual en el siglo A'VIl ocupa un lugar dom in a n te

en Eu ropa. donde aparece una n u eva función de la co n tad uría: en 1673 ,

u na orden de Co lbert, Min is tro de Ha cien da en Fran cia. ob ligó a los comer 

ciantes a lleva r libro s contables. m ien t ra s que el lib ro diario sirvió com o un

m ed io jurídíco de prueba. Así la contaduría se convierte en un auxiliar del

Estado para vig ilancia y co ntrol de la actividad económica. desempeñando

de esta manera un rol fiscal.

Los siglos XVII y XVIlI enmarcan el apogeo del Mercantili s m o en Holan

da Francia e In gla t erra principalmente y del nacimiento de los emporios

comerciales e industriales. lo que permitió establecer en estos países. es

pecialmente en In gla ter ra . la profesión conta b le com o una actividad inde

pendien te , profesional y lib re . Llega el siglo XIX. com ienza la Revolución

In d u strial y con ella . el a uge económico que propició el crecimiento de las
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empresas en forma de sociedades que emitieron a cciones y obligaciones

susceptibles de ser com prada s y vendidas libremente en las bolsas de va

lores. Frente a esta s itu ación Jos contadores. veedores y aún los oidores.

dejaron de servir sólo a las monarquías y entraron al servicio de las empre

sas privadas. Su labor. que siempre había sido la de ver y oír para informar

a los monarcas. se orientó hacia ver. oír. juzgar e informar a los empresarios

reales o potenciales a cerca de las actividades de las empresas. actividad que

ahora se considera privativa en funciones de auditor.

En estas condiciones. la demanda por los servicios de los contadores

fue en aumento en Inglaterra. quien dominaba la mayor parte del comercio

internacional. Para los tiempos de la Reina Victoria se \'10 la necesidad de

reglamentar el ejercicio de su profesión expidiendose el Royal Charter (ban

do real) el 11 de Mayo de 1880. Autorizándolo para formar el Institute of

Chartered Accountants of England and Wales, que sujeta a sus miembros

a muy estrictas normas de ética profesional. y establecer las categorías de

fellows (adjuntos o ayudantes) y associates (asociados o miembros). quie

nes eran autorizandos a agregar a sus nombres las iniciales FCA o ACA que

denotan su categoría como miembros del instituto.

La misma situación se presentó en Estados Unidos . En 1887. se formó

problamente por iniciativa propia el American Institute of Public Accoun

tants cuyos miembros agregan a sus nombres las iniciales C.P.A. Organis

mos similares los constituyen Francia en 1881, Austria en 1885. Holanda

en 1895 y Alemania en 1896.

Así a partir de la Revolución Industrial. la conta du ría se il2. consolida do

como una profesión, dentro de la cual se han form a do 2gn..l pa cion es qu e en

forma institucional promueven el desarrollo técnico. profecíonal y ético de

los contadores públicos.

Dentro de las modificaciones de forma. que la contabilidad sufriera du-
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rante el siglo XIX. se en cuentra el s is tema de pólizas. que nació a partir

del uso de volantes para dar mayor rapidez a los depósitos de los cuenta

habientes del banco: mas tarde se inventó el sistema cen tra lizador.

1.2.4 Desarrollo de la Profesión Contable en México

Como ya se menciono anteriormente en la América precolombina. las c íví 

Iizaciones autóctonas como toda exp res ión de las sociedades humanas. se

vali eron de distintos sis temas adecuados a sus n ecesidades y desarrollo. pa

ra expresar sus conceptos cuantita tivos en registros d e índole muy variada .

En el ca so de la cu ltu ra olm eca , la cual se conside ra la "ma dre" de toda s las

de Mesoam éríca , alcanzaron el dominio de regi stros ca len d árícos. con un

si s tema numéri co que s írví ó de ba se a l gran desarrollo matemá tico de los

maya s . asimismo emplearo n un s is te ma de esc ri tu ra que a ú n permanece

indescifrable. Por lo que respect a a los Mayas. sus sistemas contables has

ta ahora al canzan su mayor expresi ón en los cómputos calendáricos. Los

m ayas llegaron a emplear una escri tu ra de carácte r ideográfico. con s idera 

do el más avanzado de todos los sistemas gráficos utilizados por los pueblos

autóctonos americanos. con el cual . aunado al sistema numérico vígesímal

que com prendia el concepto del cero. llevaron a cabo un minucioso cóm pu 

to y registro de diferentes con ceptos de carácter político. económico . social

e histórico.

En re la ción a los Teotihuacanos. quienes dominaron el com erc io en Me

soamértca. se deconocen aún casi del todo los sistemas de escritura y r,11!l1;; 

ración que emplearon. sin embargo el hecho de que en este centro ce verr.c

nia! y comercial convergieran todas las culturas aledañas ; ~ ::"·L ·.¡ t.(' pe nsar

que adoptaron un sistema de escri t u ra. re gistro y control aplica do a sus

necesidades fuldamentalmente urbanas y mercantilistas. El pueblo azteca .

quien se convirtió en la c ívílízac íón más poderosa del área mesoarneríca-
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na . fund amento su de sarrollo a través de uun ri guroso si stema tributario

impuesto a los pueblos s ometidos y un activo y variado in terca m b io co n

los puebl os a salvo de s u dominio . tal y co mo lo refiere el cé leb re Có d ice

Men docino. actualm ente en la b ib lioteca de la Un íve r sadad de Oxford en

Inglaterra . En aquella época la base del intercambio era el trueque. a u n que

en oca s iones. a fal ta de moneda acuñada. se utilizaban granos de cacao.

cuentas de piedra . conchas roj a s . canu tos de pluma s rellenos co n polvo de

oro y otros s im bolos convencionales de valor.

Dentro de los múltiples fun cionarios ocupados del control tributario y

del intercambio com erc ial de la cu lt u ra azteca. los más destacados eran

los recaudadores o ca lp ixqu es a signados a cada pobla ción para colectar los

tributos que eran minuciosamente registrados mediante escri tu ra j eroglífi

ca. Desta ca también la figura del Cihuacóatl. representante adm in is t ra tivo

del s u pre mo señor o Tla toaní. especie d e regente en tre cuyas funciones se

incluía la ad m inistración de la s propied ades y finanza s del em perador. Es

Importante destacar que no obstante el papel fundamenta l desempeñado

por com ercia n tes y otros personaj es de la sociedad. el con trol de los con oc i

mi entos entre los aztecas . incluido los contables. estuvo si empre supeditado

a un reducido grupo. los tlamatimine o sabios .

Cuando el 12 de Octubre de 1492 Cristóbal Colón descubre el continente

Am eri cano. descubre asimismo la ruta que permitió a Hernán Cortés llegar

a tierras de Anáhuac y en 1521 tomar la ciudad la custre de Tenochtitlán.

Un año después de haberse ocupado la ca pita l azteca. en 1522. Carlos V

nombró contador de la Nueva Esp~a a Rodrigo de Albornoz. junto a su

nombramiento de Contador Real. Rodrigo de Albornoz recibió también una

cedula de instrucción. que es el punto de partida de los reglamentos de

contabilidad fis cal de la Nu eva España . Su com pa ñero de viaj e fu e Perar

mildes Ch írino, un veedor nombrado también por el propio Emperador para
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vertfica r qut' se apa rtara "el quinto del rey" 4
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Du ran te los trescientos años que duró el virreinato . con tadores. veedores

y oidores: estos úl t im os com o jueces de los tribunales llama dos audiencias .

te n ían carácte r oficial. ya que la Nueva Es paña era una empresa organ iza da

y dep endiente d t' la monarquia espa ño la .

En el a ño de 1845 el Tribu nal de Comercio de la Ciuda d de México. es

tableció en esta capital la primera escu ela de enseñanza comerc ial. bajo el

n om bre de Escu ela Mercantil. Durante la guerra con los n orteameri canos

en 1847 la escuela tuvo que cerrar sus puerta s por falta de fondos . El 28 de

enero de 18 45 . po r decreto de Santa Ana. se fun dó la escuela de co merc io.

Esta escuela. a ún trop ezando con algunas d ificultades . pu do subsistir h a s 

ta el es tablecimiento del imperio Maxim ilia n o. A la caida de éste . el gobierno

de Don Benito J uárez se preocupó por la reorga n ización de la enseñanza pú

b lica y el 15 de Julio de 1868. fue inaugurado la escuela con el n ombre de

Escuela Superior de Comerc io y Adm in istración .

En el año de 1871 qu ed aron m ejor reglamen tados y form ali zados los es

tudios h echos en la escuela y se cre aron las carreras de em pleado con tador

(contador privado). Los estu dios que se h a cían en los primeros tiempos de la

Escuela de Comercio pued en conside rarse propi amente. como elementales.

h asta la creación de la carrera de contador de comerc io en que la enseñ a n 

za fue sistematizada y se agregaro n nuevas ma teria s a los programa s de

estudio.

El dia 25 de m ayo de 1907 se ce leb ró el primer examen pro fesional de

contado r. sustentado por el Sr. Don Fernando Diez Barroso. Mas adelan te.

en el año de 19 17 . un gru po de con tado res ti tul a dos decidió for m ar una

420 % de la s ga nancias en oro . piedra s preciosa s y d emás obj etos va liosos obt enidos en

la s diversas em presas con el cu a l se recom pensaba a prestamistas . empresarios y partici

pes que brinda ba n sus servici os a la corona a cam bio de una retribución.
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agrupación profesi onal que qu edó constit u ida . a m ediados de di ch o año.

con el nombre de "Asociación de Contadores Públicos". Dado el éxito alcan

za do en los fin es de la As ociación. ésta result aba in suficient e y el año de

1923 se dec id ió formalizar sus trabaj os co nst it uyen do el In stituto de Co n 

tador es Públicos Titulados de Méxi co. lo cual se llevó a cabo el día 6 de

octubre del mismo a ñ o.

En el siglo XX y a raí z de la crísí s de los años 30. en Estados Un idos. el

Instituto Amelicano de Con tadores Públicos. organizó a grupaciones acadé

mi cas y prácticas para eva lu a r la situa ción . de a llí surgieron los prírneros

príncípíos de contabilidad . vigentes aún muchos de ellos. otros con modi 

ficaciones . También. la cris is . di o origen al cambio de la "certifica ción por

di ctamen" de los Estados Financieros.

A manera de s intesis. La contad u lia s e h a ido adaptando a l progreso eco

nómico en virtu d de que co n s tituye un elem en to indispensable de la buena

administración y al progreso tecn ólogico que constituye una herramienta

importante para las tareas contables. Podemos decir que con tadu lia y tec

nología van de la mano. como puede ob servarse en la Tabla l . l.
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Periodo

His tóri co

UIS a n tig ua s

Necesidades

1nforrna uva s

Con ocer in gr esos

Herra m ienta s

Tecnológicas

Papiro . escr it u ra

Res pues ta de la

con ta du ría

Utilizar la

c ívilízaciones y gastos cu neiforme I partida s im ple

I I Partida doble .,
Registrar ca da I

Ed ad m edi a Papel 1 primeros libros

i m ov ímíento I
¡ con ta b les

,
Importancia de se perfeccion a la! 1

Revolución I los activos . Partida doble.

Industrial I conocer el
Papel. Imprenta

los Est ados
I
I ben eficio Financieros!

! Los primeros

I
Manejo de mayor se automatizan

ordenadores
Deca da de I información. los s istemasI

1 much os
los 60's

,
co n tables

I
y co n m ayor

u suarios

I
r ápídez manuales

para 1 equ ipo

i
¡

si st ema s de
I
i Obtención de información

ordenador
información contables

Decada de personal:
financiera integrados en

los 8 0' s
I la informática

útil para la toma bases de datos .

I de decisiones.
se populariza

informes .

! grá ficos

I Informa ción
1

I
en tiempo real . Automatizar la

ordenadores

I
Comercio captura de datos.

en red : Internet.
Siglo XXI elec t ró n ico , lnterca mb ío

Contabilizar
Tecnologías de

electróni co
la com u nic ación

activos de documen te s

intangibles

Table 1.1 Evolución té cnica de la profesión contable
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1.3 Concepto de Contaduría

¿Q ué es la co n tad u ría? Una "cien cia so cial ". ex pon en a lgu nos a utores.

23

Existe n co n ce ptos y definiciones variada s de la con tadu ría que una s ve

ces la caracterizan como cienc ia y otra s como técn ica: una s veces como

cienc ia no rmativa y otras co mo ciencia descriptiva . Algunos han concebido

a la conta du ria como una disciplina em pírica incluida dentro de la cien 

cia económica , au n qu e no h an falt ado autor es que la cla sifiquen dentro d el

Derecho. de la Estadística o de la s Matemáticas.

El comité sobre terminología del AlCPA de los Estados Un idos de Am erí 

ca (Ins tituto Norteamericano de Contadores Públicos Ce rtificados). propuso

en 1941 !lue se defini era con ta bilidad . co mo "el a rte d e registrar. clasifi car y

resumir de una manera s ign ifica tiva y en términos monet arios . la s transa c

ciones y eventos que son . cuando menos en parte , de carácter financiero.

así como de interpretar sus re sultados".

La Real Academia Española define la con tab ilidad como: "a pti tu d de las

cosa s para para poder reducirlas a cu en ta o cálcu lo . Sistema a doptado para

llevar la cuenta y razón en la s oficinas públicas y particulares" .

Como se menclon ó.la Contaduria ha sido clasificada como un saber in 

tegrado o derivado de la ciencia económica. ya como una parte de tal saber

(economía descriptiva. Astori 1980) . como una técnica económica [lMCP.

1973) o como una cien cia económica (Goxens. 1970: Cañ íbano, 1975: Gon

zalo . 1983). En esta misma dirección económica pero con a lgu n a s variantes :

com o ciencia de las haciendas. de la economía h acenda!. del co n trol. de la

ec on om ía de la em presa . t eoria de las ca u sas económ icas. con ta bilidad eco

nómica , conta b ilidad de gestión (Montesinos , 19 78 ). h a s ido clasificada la

Contaduria desde el siglo XIX,
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En tre tant a s defini ciones se encuen tra la de Ch a pman (1965) . para quien

"la con tab ilidad es un co nj u nto de postulados teóricos de validez prá cti ca

com probada . adoptados para el regi stro. la clasificac ión y el resumen ra 

cio n al de los hechos y actos de carácte r eco nóm ico-financiero. que afect an

a la s pers on a s de existencia ideal o jurídica . con el objet o de infor m ar en

té rminos monetarios principa lm ente acerca del estado de un patrim onio a

una fecha dada . y de la evo lución experimentada por él durante un period o

determinado", Como se ob serva Chapman n o le atribuye un carácter cien

t ífico . pero s i uno técnico ,

Por s u parte . Fowler Newton (1993) sostiene que "la contabilidad es la

parte integr ante del s is te ma de informa ción de un en te (con fines de lu cro

o si n él) que s u m in istra informa ción sobre la composición y evolución de

su patrimonio. los b ien es de propiedad de te rceros en s u po de r y ciertas

contingencias . Es t a in formación deb eria ser útil para la toma de decisi on es

(por los ad m in is tradores y por terceros) y para facilitar el con trol sobre los

recursos y las ob ligacion es del en te" . Afirma lu ego que "hay quienes otorgan

a la con ta b ilidad otras fun ciones que normalmente deberian es ta r a cargo

de ot ros elementos del si stema de información".

Para Fowler, "la mayor parte de la doctrina contem poránea asigna a la

co n ta b ilidad el caráct er de dis ciplina técnica ". Menciona que quienes con si

deran a la actividad contable como una ciencia o un arte exageran al gunas

de sus caracteristicas o basan sus conclusiones en premisas fal sas. Sostie

ne . por último. que "es razonable buscar un acercamiento entre la con ta b i

lidad y la economía , pero no por ésto la primera debe incorporar cri t eri os

de la segunda sin que antes se analice: al si su empleo coadyuva al logro

de información útil para la toma de decisiones: b) si la teo ria económica

que dio lu gar a su desarrollo guarda atíngen cía con la s n ecesidades de los

u suarios de los estados co ntab les" ,

E1izondo López ofr ece la s igu ien te definición : "La co ntad u r ía es la di s c í-
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plina social de carácter científico que. fund amen tada en una temía especí

fica y a través de un proceso. obtien e y comprueba informa ción financiera

so b re transaccion es celebra das por entidad es económ icas" . Como se puede

observa r Elizon do López n o a firma qu e la con ta bilida d sea una ciencia . sin

embargo s i le at rib uye un ca rácter cien tífico .

paz Zaval a (2003). tambi én le atribu ye un carácte r cientí fico. y el la defi

ne as í: "La Con tadu ria Pública es una a ctividad profesional que. siguiendo

el método cien tífico , desarrolla la té cnica con table a través de un proce

so lógico obteniendo información financiera com probab le y proporcionando

m edi os de con tro l sobre la s operac ion es reali zadas por cualqu ier entidad

econ ómica" , También dice qu e "... la Contaduría Pública a l dominar la téc

n ica con tab le . cu b re la n ecesidad bá s ica de la s entidades de con tar con

in forma ción y con trol financieros con fiab les .. ,.. para auxiliar a los admini s 

t ra dores en la toma de decisi on es . Además añade" el Contador Público co n

base a sus conocim ientos pued e a dm in is trar financieramente a la s mi s 

m as planeando, organizando. diri giendo y controla ndo el origen (fuente de

financiamiento) y la aplicación (formas de inversión o adqu isición ) de los

recursos que poseen. de la manera más eficaz para ellas, " Se gún Paz Zavala

la con tadu ría n o solo obtiene información financiera. sino también que el

que ejerc e la con tadu ría pued e, él mismo. tomar decisiones a partir de es ta

información .

Retomando s u carácte r cien tífico Elizondo López a firma que la conta 

duría cu m ple con a lgu n a s de las características necesarias para declararla

como una disciplina de cará cter cient ífico. Dichas características son: tener

una m etodología . ser racional. poseer objetividad. tener aplicación universal

uniforme. ser compi obab le y estar en con s tante evolución ,

De estas caracteristicas la conta du ria pública posee la s dos primera s .

así com o la úl tima y cu m ple parcialmente las restantes. ya que: no es obje

tiva del todo, porque cuantifica de modo distinto determinados fenómenos
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eco nó m icos financ ieros qu e la co n tabilidad procesa . No es de a pli ca ción

u niversal uniforme. ya que la te oría cont ab le n o h a desa rrollado a ún teoría

de este tipo. La información financiera qUf' produce n o s iem pre es co m 

probable: es to se presenta tangibl e cuan do el informante (quien produ ce

la informa ción) y el u suario de la mi sma (auditor. consu lto r. et c) tienen

criterios di s tintos en el tratamient o co ntab le de la operaciones eco nó mi ca s

rea lizada s po r. la s entidades . Por estas caracte rísticas la contaduría t ien e

so lo un ca rá cter científico.

En general. existe una anarquía conceptual en la literatura contable: la

con tab ilidad se con fu n de con co ntadu ría . Ello acen túa los problema s de

imprecisión y mul üsí gntflca c í ón de té rm inos y expresiones . Exi s te con fu 

sión respect o a los términos cien cia. arte . técn ica. razonabilidad. principi o.

Las d eficiencia s con ce pt uales qu e presenta el saber con ta ble se h all an liga

da s a una a usencia eptste mo l ógíca ." a la carencia de estu dios sobre teoría

de la historia. a imprecisiones metodológica s. a la esca sez de investigación

em píric a y a la insuficiente a u to -re flexió n filosófica .

1.3.1 La Contaduría como Disciplina Profesional Social

Es importante señ alar que la con ta du ría pued e cal ifica rse como una dis

ciplina profes íonalvy socí al , Disciplina porque con stituye un conj u n to es

pecífico de con ocim ien tos. profesi onal porque reune los requisitos de una

profesión. y socia l porque estudia y resuelve problemas que se origina n en

el seno de la sociedad . Elizondo López señala como requisitos de una profe

sión los s ígu íentes :

SDoctr ina de los fu ndamentos y métodos del cono cim ient o cientí fico,
6Disciplina pro fesi onal : Actividad habitual qu e se realiza en beneficio de la socied ad y

para la cua l se requi er e un cuerp o de conocimien tos espec íficos debidam ente ava lad os por

un grado académi co .
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a) Acádemicos:
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l . Bachillerato previo o estudios equivalentes.

2. Conjunto de conocimientos especializados adquiridos en una uni 

versidad

3. Titulo profesional expedido por institución docente superior auto

rizada.

b) Sociales:

l. Actividad dotada de íntéres público.

2 . Ser regida por un conjunto de normas que estipulan una conducta

a seguir.

3 . Un minimo de calidad en sus servicios.

c) Legales:

l . Reconocimiento de la ley reglamentaria de los artículos 4 y 5 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. referentes

al ejercicio de los profesionales.

2. La existencia de un cuerpo colegiado que vela por el bienestar y

progreso de la profesión.

d) Intelectuales:

l. Capacidad de observación .

2 . Capacidad de juicio.

3. Capacidad de comunicación.

4 . Capacidad para la toma de decisiones .

5. Capacidad de razonamientos lógicos.

Por otro lado. la contaduria para su desarrollo alcanza un nivel interdis

cíplínarío el cual se nutre de las ciencias formales . fácticas y sociales. Sin
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pertenecer a ninguna de ellas . ni perder su autonomía frente a ellas . por

ejemplo: Matemática. lógica . estadística. economía. derecho. biología y la

so ciología . Dich a s ramas dan al con ta dor público idoneidad para desempe

ñarse como gerente . a dmin is tra dor. asesor. auditor. revisor fiscal y demás

ca rgos dentro de una empresa y tener el prtvtlegío de dar fe pública que lo

com promete con la empresa. el gremio. su comunidad y el Estado.

Áreas de Conocimiento en apoyo a la Contaduría.

Como ya se mencionó. la contaduría pública com o todas las disciplinas no

es autosuficiente y para el cumplimiento de sus objetivos. se apoya en otras

con carácter de auxiliares com o son:

l . Adminis tración: Estudia la optimización de los recursos al servicio

de una entidad económica . También entendida como la conducción de

grupos humanos hacia el logro de objetivos de la organización. me

dian te la optimización de sus recursos .

2. Ciencias sociales : Estu d ian la realidad humana tanto en lo índ ívídual

como en lo social.

3 . Derecho: Provee las herramientas necesarías para u bicar a las entida

d es de ntro de un marco legal.

4 . Econom ía: Estudia la s n eces idad es y los satisfactores que confor man

la riqueza de un país.

5 . Fin anzas: Estudian la óptima obtención y aplicación de recursos fi

nancieros en u n a entidad económica para el logro de su mi s ión .

6. Legislación fiscal : Estudia y reglamenta la s normas de carácter im

positivo para la obtención de recu rsos por parte del gobierno con el

objeto de cumplir la función de brindar servicios públicos.
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7 . Informática: Estudia el diseño y desarrollo de si stemas de información

en gen eral.

8 . Matemáticas : Estudian el plantea miento. con ceptu a lización y resolu 

ción de problema s con un procedimeinto lógico.

9 . Psicología: Estudia la realidad individual de los recursos humanos en

el ca so de en tid ades económicas.

La contaduría además de ser una disciplin a profesional const it uye ade

más u na disciplina social. en virtud de que el conocimiento con table que

es propio de la contad u ría se produce en la so ciedad como una necesidad

creada por la interacción de los seres humanos.

Como menciona Vázques Bonilla en su obra ? Todo ser humano es por

naturaleza sociable. y una de las consecuen cias fundamentales y sociales

de es te hecho . es la de efectua r el intercambio comercial necesario para la

superviviencia de los grupos.

Defi n ír la contaduría como ú nico concepto seria m uy difícil por la diver 

sificación de conceptos ex is tentes en las di s ti nt a s b ib liografías . s in embargo

cualquiera de la s acepciones o descrípciones que se a dopte de la contabili

dad deben con tener bases que defin en :

1.- La naturaleza económica de la información.

2.- Medición y com u n ica ción de ésta.

3 .- Referente a entidades económicas de cualquier n ivel organízat ívo.

4 .- Presentada a pe rsonas in teresa da s en formu lar juicios basados en la

información y tomar decisiones si rviéndose de dicha in formación.

' Vázques Bon illa . .Jos é de J es ús "Pro ye cc i ón Social de l Co n tado r Público- pago 18
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Es pertinen te puntuali za r qu e conta duría y contab ilidad n o son lo mi s 

mo. La contadu ría pública es la profesi ón y la co ntabilidad es una rama

de la contadu ría. La con tabilidad es la técnica de regis tro y la con tadu 

ría se extiende má s a llá de la con tabilidad . La con ta d u ría es una profesi ón

ciertamen te fundad a en la información financiera. pero que transciende del

mero aspect o del registro. para carac te rizarse en actividades de planeación.

di seño y dirección de si stemas de información: revisión y validación de in

formación : planea ción. dirección y operación fin anciera : asi como servicios

de asesoría en m at eri a con ta ble, fiscal y financiera principalmente .

Finalmente. podemos a través de estos puntos expre sar que la con ta du 

ría es una disciplina profesional y so cial que sa tisface la s necesidades de

informa ción financiera de los diverso s u suarios o interesados en ella . y que

la contabilidad. como rama de la con tadu ría pública . con t ro la y presen ta la

información financiera m ediante los es tados fin ancieros.

1.4 Objetivos de la Contaduría

Se con sidera que el principal pr ópos íto contable es proveer información fi

nanciera que sirve de base a geren tes. inversionistas. proveedores , órganos

del gobierno. sindicatos y otros grupos interesados en la situación financie

ra de la entidad , para realizar toda una gama de decisiones.

De acuerdo a Elizondo López la contaduría persigue dos objetivos pri

mordiales:

l. Obtener información: la información está orie ntada a la to ma de de

cisiones. tanto de orden in terno. como a terceros rel a cionados con la

misma.

2. Comprobar la val idez y con fiab ilida d de dicha información . De esta m a-
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n era , se es ta rá verificando que la información h a s ido ob te n ida correc

tament e . de con for m idad co n sus lin eamientos teóri co-prácticos .

Se podrian ag regar a de más co m o objetivos de la co ntad uria:

3. Ser út il co mo m ed io de contro l: este objetivo se rela ciona principa lm en

te co n la co m paración de los resultados obten idos co n los plani ficad os .

y la prevención y evide ncia de errores . frau des u om is iones.

4. Dar protección lega l: ya que el Código de Comercio oto rga val or pro

batorio a la s a n otaciones que se realizan en los libros s iem pre que se

encuad re n en la norma t ívídad vigen te .

Para obtener la información se d eberá realizar: Registros co n bases en s iste

m a s y procedimientos técni cos a daptados a la d iversidad de operaciones que

pueda real izar una det ermin ada en tidad . Clasifica r ope raciones re gistrada s

com o m edio para ob te ner objetivos propuestos. Resumir la información ob

tenida. resaltando los h echos m ás importantes ocurridos en el patrimonio.

Int erpretar los resultados co n el fin de dar información det allada y razona 

da.

Por otro lado. la información su m in is t rada deberá cu m plir con un obje

tivo adm in is trativo y uno fin anciero:

a l Administrativo: ofrecer información a los u suarios internos para s u m i

nistrar y fac ilitar a la a dm in istración intrinseca la planificación. toma

de decisiones y control de op eraciones . Ell o deberá co m pren der infor

mación h istórica . presente y futura de cada departamento o á rea en

que s e subdivida la organización de la empresa.

b) Financiero: p roporcionar información a u suarios externos de la s ope

raciones reali zada s por una entidad . fundamentalmente en el pa s a do

por lo que también se le denomina co n tabilidad hi stórica .
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La contaduría alcanza los própositos de obtención y com pro bación de la

in formación financiera . Por m ed io de la conta b ilidad el primero. y el segun

do a través de la Auditorí a .

Elaboración {
Con tab ilida d

Obte nción
Información

Financiera
Revisi ón {

Auditoría
Comproba ción

1.5 La Información Contable

La información contab le se elabo ra sigu ien do un m étod o específico . que re

coge. clasifica y s in te tiza los a con tecim ien tos que pued en resultar im portan

tes para sus usuaríos . Las consecu encias de estos hechos . gen eralmen te,

se expresarán en unidades m on etarías .

Los da tos así obtenido s se pl asman en unos cuadros de s íntesis que son

los estados financieros . los cuales se muestran a los usuarios . Constituyen

caracter ís ticas de la información financiera : la utilidad , la con fiab ilidad y la

provisionalidad .

Utilidad

La utilidad es la caract erística de la información fin anciera en virtud de la

cual ésta se adecua a l propósito del usuarío. Se considera que la tnforrna

ción financiera se adecua al propósito d el usuario. cuan do s u con ten ido

ínformatívo es:

a l Significativo .



1.S . LA 1NFORMACIÓN CONTABLE 33

Capaz de representar medi ante símbolos -palabras y cifras- a la en ti

dad econ ómica su evolución . su estado en el tiempo y sus re sultados

de opera ción.

b) Relevante .

Seleccion a los elementos informativos para optimizar la comu n icación

que emite .

e) Veraz.

Cualidad que consiste en presentar transacciones qu e realmente han

ocurrido en la entidad.

d) Comparable.

Permite que la información pueda con fro n tarse en los diferentes pun

tos de tiempo para una en ti da d y entre dos o má s entidades entre si.

d] Oportuno.

Finalmente. debe decirse que un contenido informativo correcto no

basta s i este no es oportuno; lo cual significa que la utilidad de la

información financiera no se logra. s i no llega a manos de l usuario

cuando pueda utilizarla para tomar decisi on es a tiempo y lograr sus

fines .

Confiabilidad

La con fiab ilidad es la caracteristica de la info rmación financiera . por virtud

de la cual ésta es aceptada y utilizada por el u su a rio para tomar decisiones

basándose en ella. Dicha ca racte rís tica refleja la relación entre el usuario y

la información.

Se considera que la información es confiable porque está fundamentada

en los s iguientes requisitos :
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al Estabilidad .
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Consist en cia en la observancia de los elementos de la teoría cont ab le .

para asegurar una información obtenida bajo las mismas bases.

b) Objetividad. Apego realista a los elementos de la teoria contable . eli

minando cualquier distorsión de tipo personal. El proceso de cuan 

tifica ción con table al operar objetiva e imparcialmente y al satisfa cer

la caracteristica de veracidad de la información obtiene la equidad de

ésta. de tal manera que no afecten los intereses de los usuarios de la

información.

d) Verificabilidad.

Posibilidad de que aplicando repetitivamente un criterio o un procedi

miento para obtener información. se llegue a los mismos resultados.

Provisionalidad

Por último. la información financiera es provisional. porque los reportes

contables presentados a una fecha determinada. incluyen transacciones o

hechos cuyos efectos no han terminado y. por lo tanto. algunos de dichos

efectos ocurrirán o pueden ocurrir posteriormente. Por este motivo. puede

afirmarse que la característica de la provisionalidad constituye una limita

ción a la precisión de la información. porque resta precisión a los informes

contables. pero es inevitable porque como la entidad está en operación.

ocurre que cualquiera que sea el momento en que se formulen los estados

contables. habrá hechos o transacciones cuyas consecuencias no estén del

todo concluidas. Este cáracter provisional resulta de la necesidad de que la

ínformación sea oportuna. y se puedan rendir informes periódicos.
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1.6 Áreas del Ejercicio Profesional
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La co ntadu ria se em p lea n o s ólo en los n egocios. s ino tambié n en asoc ia 

ciones y sociedades chiles. agrupa ciones d e carácte r cu ltu ral. científico o

deportivo. s in d icato s . gobiernos . etc . tod a s esta s agrupa ciones son "em pre

sas" en el sen tido a m plio del término. pero d ebido a que mucha s veces a

és te s e le co n s id era el s ign ificado de n egoci o, en la definición de co n tadu ría

resulta preferible utilizar la palabra "en t id a d",

La a ct ividades que d es empe ña el profesionista en co n ta d u ria s e pueden

circ unscribir en los s igu ientes cam pos:

Área s d el

eje rcicio

profesional

Ej ercicio d epend iente {
Sector em presarial

Sector gu bernamental

Despacho

S ector docencia

Ejercicio Profesional Dependiente

El ejerc icio profesi onal dependiente es un área en la cu a l los contadores

prestan s us servíc íos a una s ola entidad . ya s ea pública o privada. De esta

form a . el co n ta d or es responsable: de supervisar y asegurar la ca lidad de la

in form a ci ón fin anciera. a d m in is t ra tiva y fis cal que se ge n era en la en tid a d

económ ica pa ra la cu al presta s us servíc íos . De d esarrollar y proponer las

políti ca s co n tab les m ás a d ec u adas para una organiza ción. De di señ ar s is te

mas d e información y de proporcionar a los funcionarios d e la a dm in is tra

ción s u perior. la información contable n ecesaria para la toma de d eci s iones .
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Dentro del secto r priva do se debe tener presente que existe una gran

diversidad de tipos de em presas. como las comerciales. las industriales. de

servícíos, turismo. etc . En una em presa de Inicia tiv a privada . el con ta do r

públi co se puede de sa rrollar en cualquier actividad com o la s que se men

cion an en forma general en la Tabla 1.2 .

1 Corn abi ltd ad
,

Con tra lona Te-e-o re -r-ía Aud ito ría i Fts ca l I Ffn anza s :

Coma b tltdad

I

Créd tto y i Plarteacton I D irecc ión
Control Inter no Ftrrancie ra I

J!t"I1t'ral cobranza fisca l I Iin a n rb -ra

Contabili dad Pla nea r-ión Manejo de Elabo rac ión de Plane ar-ton
Int erna

de cost os ~ ' pres u puestos efec tivo declarar -tones fhranr-n-ra

Gest ión y Obtenc ión
Análisis e Liquidez

Inform ación Adrmntstrauva represent a cton a plicac ión

Iirra n cn-ra
interpreta ción y us o de

y ope rac iona l a nte el y contro l
finant-n-ra efec t ivo

fisco de re cu rsos

Im plan ta ción Uso

de sistemas
A specto fiscal Fl u jo de

Fiscal
Ar b itrajes

l'fkit'lIle
y me rcauu! efe cti vo fi scal es

en có mputo d e activos

Formulaci ón
Comentarios e

Contabilidad Manej o de Manejo de y evaluaci ón
Gubernamental interpret aciones

lnt errt acfonal rtesaos rtesgos de proyectos
liseal es

de In vers- Ión

Toma de
Consu ltoría Consullotia Consu ltoría Cons u ltoría Consu ltoría

decisione s
v asesona y ase son a y ase soría y a se son a y asesoría

ñ na ncn -ra s

Manej o de

mercados

Iln a m-tcr os

co nsultoría

y aseso ría

Table 1,2 Actividades del ejercicio profesional contable

El sector gubernamental, s ector que forma parte muy importante y defi

n ít íva de toda so ciedad . es una unidad que se mueve mediante finanzas . le 

yes . administración. econom ía .iet c. Dicho sector. es decisivo para el bienes

tar de la comunidad . puesto qu e de ':1 em a n a n servicios públicos. fuentes

de trabajo. financiamientos y . en u na palab ra. es el que regula la economía

y finanzas de toda una n a ción, Estado o pueblo.

Por lo tanto. el con ta dor público. en razón de su profesi ón . ti ene un
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campo muy amplio para ejercer con re sultados útiles y tra scen dental es en

la sociedad entera . Por ejemplo. puede ayu dar a l pro pio gobierno a vigila r el

cu mplimiento de la s obligaciones del contrib uyen te . mediante la au dito ria

fiscal. o en otros ca so s. puede efect uar auditorías a ciert os departamentos.

se cc iones o áreas. para vigila r el cu mplimiento del personal responsable .

Ejercicio Profesional Independiente

El ejercicio pro fesio nal in dep en dien te es un área en la cual los contadores

dirigen sus servicios a l público en general y no a una entidad en parti

cular. En este campo. ya sea so lo o agrupado con colegas y profesionales

afines . los servic ios que puede brindar el con ta dor público son por eje mplo.

la auditor ía de estados financ ieros . tanto para efectos financieros como para

efectos fiscales. el desarrollo de sistemas de contabilidad. la elaboración de

estados financieros . as í como el análisis e interp retación de éstos. Compra

y venta de in version es en valores negocia b les. ayuda en distin tos proble

ma s fiscales. consultoria y asesor ía en cualqu ier rama de m anera generala

particu lar como im puestos o contabi lidad. etc .

Ade más de los servicios que pueda prestar el contador pú bli co en el ejer 

cicio in de pendien te. éste pu ed e desarrolla rse en el área de docen cia. La do

cencia como actividad profes ional en México data del año de 1970 . cuando

se establecen las primeras plazas de profesor en la Facultad de Co ntaduria

y Adm inistración de la Un iversidad Nacional Autónoma de México. Antes

de esta fech a . la actividad docen te se ejercía en combinación con el eje rc i

cio profesional en despa ch os y entidades económicas. Afortunadamente, la

existencia del profesor de tiempo com pleto está pe rmitiendo la profesionali 

zación de la enseñanza superio r.

El pa pel que desempeña el con tador público en el sector docencia es

muy im portante. ya que una vez que cuenta con la vocación . la formación
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y la experiencia. pod ra forj a r a la s fu tura s ge neraciones de contadores pú

b licos. for ma ndo equ ipo co n ot ros profesional es de la s ciencias económ icas

adnu n istra t ívas y socia les. El co n ta do r público. a l trabajar en cualqu ie ra

de estas á reas. puede es pec ia liza rse en co n tab ilida d financiera . co stos. im

pu est os . anális is financiero. presupuest os. planea ci ón, ela b ora ción de s is 

tem a s de co ntabilidad o a u d ito ría. Sin em ba rgo. en muchas organ izaciones.

tanto grandes co mo pe queñas. pued e ser n ecesario que el co n tador tenga

a m plios conocimien tos de varias de esta s es pec ia lidade s.

Dentro el á rea del ejercicio profesional independiente. podemos encon

trar firm a s de a u d ito res que em plean a l co n ta dor público especia lizado en

auditoria. Para poder ejercer esta especialidad es n ecesario ten er títu lo de

co ntado r p úblico. En México. el gobierno federa l de lega en la s in stitucio

nes de educación superior. reconocid a s ofic ia lmente a n te la Secretaria de

Educación Pública. la facultad de expe d ir el título profesi onal de co n tado r

públi co a quienes h ayan cu m plido con los requisitos académicos necesa

ri os . quedando s ujeto el ejercicio de la profesión co n ta ble independiente a l

registro respecti vo a n te la Dirección General de Profesi on es .

Además de los se ctores ant eri ormente descritos. ya sea dependien te o in

dependientemente. la profesión contable puede desarrollars e en el área de

organ izaciones no lu crativas . En dicha área . los contadores públicos pres

tan sus servicios a organizaciones cuyo obj etivo n o es ob tener lucro en sus

a ctívades : como ejemplo de estas organizaciones se tien en a los hospitales .

in stituciones de enseñanza y otras más. Dentro de dicho rubro se puede

también incluir nuevamente a las e~tidades gubernan1entales tanto a nivel

fed eral . estatal y municipa l. ya que los objetivos d e la administración p ú 

bli ca n o son lu crativos . El conta do r que se ubica en este t ipo de entid ades

realiza esencialmen te la s funciones de scri tas en las ot ras áreas .



1.7. LA IMPOR TANCIA DE LA PROFES ION CO NTAB LE

1.7 La Importancia de la Profesión Contable

39

Las en t idade s de hoy no pu eden se r co m pe tit ivas s i n o cu en tan co n si st e

ma s de información efic ien tes . An te un a m bien te de globaliza ción . don de la

co m pe te ncia es intensa ent re todo tipo de organ izaciones. se n ecesita un

fluj o de dat os co n sta n te y preciso para tomar las decision es co rrec tas y lle

va r a la entidad a l logro de s u s objetivos . Sin la informa ción proporcionada

por la contabilidad se ria punto menos que imposible tom ar la s s iguien tes

deci siones :

¿A qu é precio vender los product os? ¿A qu é precio es conven iente co m

prar la ma teri a prima? ¿C uál es el costo d e product os y servic ios? ¿C uáles

son los m ontos de gastos en publicid ad? ¿C u ál es el gasto de adm in is tra

ción? ¿Cuánto dinero. s i es n ecesario. se debe pedir pres tado? ¿C uáles

son los montos de intereses del dinero que se pidió pres tado? ¿Cuán do se

debe pagar por los recurso s que n ecesito adquirir? ¿Cuánto se supone que

deb en genera r co mo rendimiento di chos re cursos? ¿C uál es la ca pa cid ad

de solvencia de la entidad? ¿C uánto está ganando o perdiendo la en tidad?

¿Cuál opción de financiamiento es más conven ien te? ¿Cu á n to se debe re

partir como utilidades a los accion is tas? ¿ Cuán do es conveni ente pedir un

financiamiento ad icion al? ¿C u ánto val en las acciones de los socios? ¿Cuál

es la situación financiera de la com pa ñía ? ¿ Es re comendable vender una

parte de la s a cciones a nuevos socios? y un largo etc .

Lo anterior es tan só lo una breve muestra de los diferentes tipos de de

cis iones que se pueden tomar ba sándose en la información proporcionada

por la contabilidad . Val e la pena aclarar que. de sde ese punto de vista. la

información no es un fin en s í mi smo. El fin de la co n ta b ilidad n o es tan

sólo ge n erar la informa ción. s ino que ésta sea aprove cha da para lograr la

m is ión del negocio y para reali za r los objetivos . p lanes y proyectos de los

diferentes u suarios de la mi sma . tanto in ternos como ext ernos .
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Só lo así se puede dar a la co n ta du ria un sentido y un u so verdadera

mente ú ti l. u n u so estratégico. Tan pron to como se le dé este tipo de u so a

la co n tadu ria . se per cibirá in me diatamente que la co ntabilidad est ará a po

yand o el desarrollo de una ent ida d independientem ente de s u natural eza .

La magnitud del val or de la informa ción es in calculable. ya que en el

a mbito privado. a quellas empresas qu e cuenten co n la mayor cantidad y

calidad de datos, podrán tomar las mejores decisi on es. Es decir. la in for 

m ación es una herramienta de com pe te ncia que marca la diferencia a la

h or a de reali zar a cciones qu e impactarán en la salu d de una entidad . y

consecuentemen te en la sociedad .

Por ej em plo. en una s ituación muy co m ú n h oy en día: existen dos . tres

o má s empresas qu e pro ducen o ve n de n los mi smos product os o serv ícíos.

A los clientes les in ter esan cuatro a trib u tos de lo que compran: precio . ca

lidad . servi cio y tiempo de entrega. ¿ Qué pasa ria si una de las empresa s

tiene problem a s en el fluj o de in formación? Se presentarian los siguiente

prob lemas . Det erminación n o exácta del costo del product o. productos de

fectuosos debido a un co n trol de cal idad in adecuado. entrega s inoportunas

o fu era de tiempos. Resultando en la insatisfacción del cliente.

Por lo tanto. los pot enciales clien tes se irán con ' otras empresas que

pued an cu bri r sus expectativa s . Sin em ba rgo. en una em presa donde la

informa ció n a ntes mencionada es preparada correctamente y llega oportu

namente a las manos de la s personas que la requieren. se pueden evitar

los problemas anteriores y. en con secuencia. mantener y ganar concurren

cia. Es de cir. le sirve com o herramienta est ra tégica para desarrollarse en el

m ercado.

En s ín tesis . el ejemplo ant erior permite remarcar que la con tabilidad

proporciona la informa ción para que los u suarios internos y externos de

una organiza ción tomen decisiones adecuadas con el obj etivo de que la en-
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tidad económ ica co mo u n todo pueda co mpet ir en el contexto en q u e se

desenvu elve .



Capítulo 2

La Contaduría como Práctica

Social
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El h ech o d e que la profesión contable h aya na cido como consecuencia de

una necesidad creada por la int era cción d e la s personas . h a ce que se lle

gue a la co nclusión de que la a ct ividad co n tab le es profundamente socia l

desd e s us ini c ios . El repa rt o d e los actores en la act ívídad co ntable se d e

senvuelve a lre dedo r de l "careo" oferta-deman da . la p rimera ofrecida por los

profesi onal es co ntab les y la segu n da demandada por los usuarios .

La actividad contable n o s e limita a aspectos meramente técnicos . debe

a de más responder y cu b ri r la s necesidades sociales pa ra co nstruir y m e

jorar el entorno económ ico y social. Es por ello que la contadu ría puede

influir en asu n tos de tan ta im po rtancia co mo so n la creación d e empleos y

el des a rrollo sostenido d e la s entidades. Ad emá s la actividad contable es el

en lace para la procuración de u n sistema trib utario eq uitativo.

S in embargo . s i la in formación proporcion ada no es fiable. si es sus

ce pt ib le d e ser m anipulada por los gesto res y la co n fianza d e la m isma s e

resi ente. los profesi onales co n tab les n o s u pon d ran garantía a lgu na de una

gestión transparente ni d e desarrollo a lgu n o. Com o lo oc u rrido atrav és de

recien tes escán dalos en que se h a visto involucrada la p rofesi ón co n tab le .

lo que ha deteriorado la im a gen profesional de la co n ta d u ria m ostrando una

falta de ética y responsabilidad profesional.

2.2 Los Productores de la Información Contable

Son mucha s y muy va riadas la s d efini cion es q u e del p rofesional contab le

exi sten. En los nombres con qu e se le h a conocido se encuen tra huell a de

una evo lución . En México. a m ediados d el s iglo XIX. a l p rofesional de la

contabilidad se le llamó Te nedor d e Libros . Al in iciar el s iglo XX y co n el
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amparo de u na n ueva legislación cambia a Co n tador de Comerc io . A partir

de 1917 comienza a lla marse Con tado r Público. Para diferencia r las ca rre

ra s de contador privado y co ntador público. estos últimos co m ienzan a u sa r

la expresión Contador Público Tit ulado. En los años setenta se deja de lad o

la ex presión titulado y queda só lo Contador Pú blico . La Ley de Profesiona

les los llama sim plemente contadores. Hace a lgu nos a ños la Un ive rs idad

Nacional Autónoma de México camb ia la des ign a ción a Licen ciado en Co n

ta duría , Recien temente el In s tituto Tecnológico y de Es tudios Superio res

de Monterrey le llama Licenciado en Co n tadu ría Pública y Finanzas y otra s

univers ida des aportan a lgu nas va riantes in teresan tes a la nomenclatu ra de

esta profesión .

Qu izá . la design ación de Licen ciado en Contaduría sea la m ás correcta .

sobre todo desde u n punto de vista académico . pues la licencia tura es un

grado u n ivers ita rio. que se ubica entre el bachillerato y la m a es tría : pero

que no den ota la especialidad o ca rrera a la que el profesion al se dedica .

Por naturaleza . el h om bre siem pre se ha agrupado para poder afro n tar

co n mayor facilidad los obstácu los que se le presenten. Tal es el caso d e

la contaduría qu e se encuentra organ izada por m edio de diversos cuerpos

colegiados a nivel nacional e interna ciona l. de tal m anera que este agrupa

mi ento h aga posible alca n zar la s m et a s profesionales qu e a juicio del Colegio

de Co n tadores Públicos de Méxi co A.C . son los siguientes:

1.- Fomenta r el prestigio de la profesi ón de contador público. di fu n di en

do el co nocim iento de su fun ción socia l. y vigilando que la mi sm a se

desarrolle dentro de los ma s a ltos planos de respon sa bili dad . rdone í 

dad. com pe te ncia profesi onal. m oral . y del cumplimiento y resp ete <l

la s di sposiciones legal es r ela cionada s co n su actuación .

2. - Propugnar la u nificac ión de cri terio y lograr la im planta ción y acepta

ción . por pa rt e de sus asocia dos. de los principios . normas. proced í-
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mientas y reglas de euca y actuación profesional que juzguen necesa 

rios .

3 .- Salvagu ardar y defender los interes es profesi on a les de s us asocia dos .

y prop orcion ar a éstos . co lec t iva o indivldualmente. ayu da profesio

nal. moral y material. de acuerdo con su s posibilidades y campos de

actuación .

Organización formal de la profesión contable

Ant es de referirnos a la orga n ización formal de la profe s ión en México, es

menester dar una referencia históri ca sobres las agrupaciones de contado

res públicos . la cual se puede observar en la Tabla 2 . l .
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AJio Agrupacion es

¡ De a cu erdo a la Enciclopedia Bri tán ica . por el a ño 158 1.

1581 en Venecia exis tiero n agru paciones de profesi on al es

indepen d ient es que se dedicaron a la la bor de la con ta b ilidad .

1854

Se fund ó en Edimburgo la agrupación más

a ntigua de con tadores públicos :

El Institute of Chartered Accountants of ScoOand .

Se fundó el "In s t ít u te of Chartered Accountants
1880

! of England and Wales."

¡ 1881 i Se fundó una sociedad simila r en Francia .

¡ 1885 Ocurrtó lo pro pio en Austria .

i Se fundó en Estados Unidos la "As ociación
1887 .

I Ameri cana de Cont adores Públicos ."

I 1895 Se fund ó la sociedad d e con tado res de Holanda .
,
, 1896 Se fund ó la de Alemania.
1

i

La Asociación Americana de Contadores Públicos se
! 1917
I convirtió en el Instituto Americano de Contadores.

i Se cambió el nombre de Instituto Americano de Contadores
! 1957I
~ por el de Instituto Norteamericano de Contadores Públicos.

Table 2.1. Referencia histórica sobres la s agrupaciones de contadores públicos .

En Méxi co la historia de la profesión organizada se rem on ta al año de

1917. cu a n do se creó la primera asocia ción profesional denominada Aso

ciación de Contadores Públicos . posteriormente. el 6 d e Octubre de 1923

se constituyó el Instituto de Contadores Públicos Tit u lados de México. En

1949 se formó el Colegio de Contadores Públicos de Méxi co .

El 28 de junio de 19 77. la Dirección General de Profesiones otorgó el

regi stro. s egún reconocimiento en el Diario Oficial de la Federaci ón. a la

primera fed eración de profes ionistas de Méxi co. que recibió el n ombre que



2 .2 . LOS PRODUCTORES DE L4 INFORl\1A CI ÓN CONTABLE 47

act ualmente se co noce: In stitu to Mexi cano de' Co ntadores Públi cos. A.C ..

Fed eración de' Coleg ios de Profesio n is tas (IMCP).

Instituto Mexicano de Contadores Públicos .

Agrupa 50 colegios profesionales y emite pronu n cia m ien tos en m a teria de

éti ca profesional. princip ios de contabilidad . norma s y pro ced im ien tos de

a udito ría . servicios de co nsu ltoria. a u di to ria operacional. servicios de con

su lto ría en a dm in istración . cri terios b u rsátiles y d isposicion es div ers a s .

El In s t it u to Mexi cano de Contadores Públicos cuenta con un estatuto y

tres reglamen tos . El estatuto se compone de 12 capít u los rela t ivos a di s pos i

ciones generales , Los reglamentos se refieren a l Co nsejo Nac ional Directivo

y su Comité Ejecutivo. a la s Comisiones Leg íslat íva y Normativa y al Proceso

Electoral .

Además del IMCP. existen otras organ izacion es de profesional es que

agrupan a co ntadores públi co s . siendo éstas:

1) Colegio de Con tado res Públicos de México.

2) Asociación Mexicana de Contadores Públicos . A.C .

3) In s t ituto Mexicano d e Ej ecutivos d e Finanzas. A.C .

3) In stituto Mexicano de Auditor es Internos . A.C.

4) Institu to Nacional de Contado res Pú b licos a l Servicio del Es tado. A.C .
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Colegio de Contadores Públicos de México A.C.
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El 20 de Junio de 1949 se fun da el Co legio de Co n tadores Pú b licos de Mé

xico. co n el objeto de reu ni r a los co ntadores en los te rm inas del Art . 50.

Constit u cion al rela tivo a l ejercicio de la s profesiones en el Distrito Fede ral.

Los mi embros del Colegio de Co n ta do res Público s de Méxi co cuentan con

los s iguien tes servicio s : cu rsos. semi nar ios y co n fere ncias; publica ciones .

bibli oteca . representa ción ante terceros. bol sa de trabajo. consu lta s profe

sionales y actividades cu ltu ra les so ciales y deportivas . El Co legio de Con

tador es Públicos de Méxi co publica mensualmente la revi s ta denominada

Veri tas .

2.3 Los Usuarios de la Información Contable

Como se h a visto . la profesión con ta b le no s irve exclu s iva men te a los n e

gocio s . por ejem plo toda clase de entidades con fin es no lu crativos. como

in stituciones ed ucativas. gu bernamentales . a sociacion es b enéfica s . cu lt u 

rales y dep ortiva s: requieren también de información fin anciera su m in is 

trada por la con tabilida d para poder emplear en la m ejor form a los re cursos

destinados a los fines de la entidad.

As í diversa s personas fundamentan su toma de decisiones económicas

en el conocim iento de la s en tidades y su relación con éstas. De este mo

do. es tá n potencialmente interesados en la información financiera sum ín ís 

, ¡"acl ~; ~·: por dicha s en t ida des . Los u suarios de la información financiera de

enti dades pueden ser miembros o in tegrantes de la entidad. órganos gu 

oern a m en ta les. con trib uyentes . conces íonaríos. prestamis ta s. proveed ores .

deudores. em pleados . adm in is t radores . directores y fidu ciarios : b en eficia 

rios de servicios . a nalistas fin ancieros y consultores . age n tes de val ores .

suscrip tores . abogado s . económ is tas . a u toridad es fis cal es . autoridades re-
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gu ia do ras. legisl ador es . prensa financiera. s indica tos. investigadores . pro

fesores y est udiantes . en tre otros .

La información financiera . muy frecuent ement e . es per cibida co mo un

lengu aje reserv a do a un ce rrado circ u lo de destina tarios . Sin embargo . co mo

se h a visto . la list a de u suarios es diversa . y cada uno co n n ecesidades di

fer en tes : el d irector de la em presa considera la información como un in s 

trument o de gestión. los inversionistas quieren sab er si ellos deben aun

mant ener su in terés y con fia nza en s us inv ersiones . los bancos requieren

de a precia r la ren tabilidad y de med ir los riegos de la entidad. el fisco deter

mina el monto de impuestos a aplicar so bre los beneficios ; los acre edores.

n ot a bl em ente los proveed or es. n ecesitan saber si la liquidez a co rto plazo de

la entidad les permitira con tin u a r s in riesgo sus operaciones. Los trabajado

res y la s organ izaciones s ind icales. requieren de informa ción especialmen te

en lo qu e se refiere a s u participa ción en la s utilidades del n egocio. etc .

Como se puede observar. los usuarios de la información financiera son muy

h eterogéneos . es tos podrian ser clas ifica dos. respecto a una determinada

organización. en dos grupos:

al Internos

Son aquellos que pertenecen a la misma organiza ción. el propietario

de la empresa y los miembros de la geren cia .

b) Externos

Son aquellos que. fuera de la entidad. n ecesitan información con tab le

para tomar de cisi ones relacionadas con la mi sma .

En general. los usuarios de la información contable pu ed en clasificarse en

la forma qu e se muestra en la Tabla 2.2 .
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,
Inform ación' Us uarios : Gru pos

t

I Emplea dos II

I Punt ualI
Con relacion es

Clientes
EXternos ! cont ra ct uales

t Provee dores I

I

de la empresa
Ba ncos y otros acreedores. I

t

I
Analistas Financieros

Sin relacion es
Gobierno

I

con tractuales Periódica
Público

de la empresa
Inversionistas

I In ternos
Dire ctores

Continua
I Mandos m ed ios
I
! Accionistas Puntual

Table 2 .2. Tipo logía de los usuarios de la informa ción contable

Las n ecesidad es de a lgu nos de los u suarios exter nos se presenta n a con ti 

nuación .

Diversos Acreedores

Una en tidad econ ómica se puede ver en la necesidad de solicit ar recur 

sos a in stitucion es del s is te ma financiero tal es como ba n cos. arren dado ras.

casas de bo lsa y a persona s física s tal es como provee dores . et c.. para llevar

a cabo sus proyectos de crecim iento. En cualqu ier caso e in dep endien te

m ente del fin que tengan la utiliza ción de estos recursos . d icha s person a s

o institucion es conocidas como acreedores so licitan informa ción acerca de l

resultado de la s ope raciones de dicha en tidad en que in virtieron sus recur

sos para eval uar periódi camente la capacid ad qu e tengan para poder h a cer

fre nte a los compro misos contraídos po r ellas. en el sentido de reembolsa r

los recursos pres tados así como los interes es correspondien tes.

Autoridades gubernamentales
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Están fa cultada s po r ley para es ta b lecer la s bases sobre la s cuales se

deter minará y cobrará el im puesto o la contribución que deb a h acer una

en tidad ec onó m ica h acia el gob ierno del pai s en que opere y co mo co n

traprestación a los servicios que recibe d icha entidad . asi co mo los demás

int egr ant es de la sociedad. Para tal fin . el gobie rno fed eral de ca da paí s

estab lece den tro de las leyes requ isitos de elaboración y presenta ción de

información con ta b le qu e re fleje n los result ad os de op eración y la s ituación

patrimo nia l de dicha entidad . con el pro pósit o de determinar el monto de

los im puestos que deb e de pa gar.

Además de so licitar info rmación para efectos de la causación de cierto

ti po de impuestos . el gobierno requiere de informa ción para la formación

de estadísticas e infor m aciones complementarias para la regul ación de re

la cion es co merciales. lab oral es etc .

Usuarios internos

De la mi sma forma que los u suarios ex't ernos tienen n ecesidades de in

formación. los a d m in is tradores de una en tidad ec onóm ica representados

principalmente por los fun cionarios de los niveles s u peri ores tales como di 

rect or es ge nerales . directores fun cional es. geren tes de á rea . jefes de depar

tamento. etc .. tienen n ecesidad de m onitorear el desempeño de la entidad

para la cua! trabaj an y el resultado de su propio trabajo. Dicha información

por natural eza es de un nivel de detall e mucho m ayor que el s u m in is trado

a los u suarios ext ernos. Por lo mi smo. n o están regidos por leyes ni por ot ro

tipo de di sposi ciones s ino excl u s ivamen te po r la n ecesidad d e la informa

ción y la creatívídad de quienes la preparan .

Así. el cuad ro geren cial utiliza la información contab le como apoyo en

la toma de decisi on es . És ta s decisi ones pueden referirs e a! planeamíen to.

gestió n y eva luación de la s op eraciones de la etidad económica .
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Accionistas
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Son propi e tarios d e la em presa. Co mo tal es tie nen derecho d e co nocer.

a trav és d e la administra ción . los resultados d e opera ción así co m o la s i

tuación patrimonial d e la em presa . con el propósito de cu a n t ifica r el val or

actual de s u a portación así co mo de la part e d e la s utilidades que serán

reinvertida s en nuevo s proyectos de la entidad o repartidas a los accion is

tas com o retribución a su a po rtación .

2.4 La Credibilidad de la Información Contable

Como se ha m encionado. la in for m ación co n ta b le es la vía de co m u n icación

en t re la em presa y los diversos u suarios que utilizan ésta para conocer

la s itu ación económ ica y fin anciera d e la en tidad . La informa ción con tab le .

dentro d e s us fun ciones . proporciona co n fia n za acerca d e la co rrecta gestión

de la entidad a d emás de informar sobre los resultados de los mismos. Sin

em bargo. la m anipulación d e dicha información por parte d e la empresa

para presentar la imagen deseada puede m enoscabar de forma importante

la utilidad de la misma.

Aunque la manipulación con ta b le haya existido antes. en los últimos

años se ha venido hablando de contabilidad creativa. seguramente porque

en la actualidad se otorga más importancia a la información empresarial

com o herramienta básica en el gobierno d e las empresas y como m ecanismo

de proyección de una determinada im a gen hacia el exterior.

De acuerdo a Laínez y Callao (1999) la con tab ilid a d crea t iva consiste

fundamentalmente en a p rovecha r los vac íos y la flexibilidad d e la n orma 

tiva con tab le en cuanto a las diferentes po sibilidades d e elección. lo cual

facilita la manipulación. engaño y tergiversación d e la información que s e
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presentan en los estad os fin ancieros de la s en t id a d es .
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En ge n eral. dive rsos a u to res utilizan di ch o términ o para d es cri bir el pro

ceso m edi ant e el cu a l los co ntadores y asesores utilizan s us co n oc im ientos

sobre la s n orma s co ntables para manipular la s cifras reflej adas en la co n

ta bilidad d e la em p resa . alguna veces s in d ejar de cu m plir los principios d e

co n tabilidad . De es ta manera . segú n se apliquen los cri te rios u otros as

pectos d e la conta bil idad . los resultados pueden variar y ser m á s favorables

para las organ izaciones.

Enron . Worl dcom. AOL.c om . entre otros . son a lgu nos ca s os de co n tabi 

lid a d crea t iva que h a n a parecido en los últimos tiempos . la cri s is d e di cha s

com pañ ías h an si d o de gran impa cto en la ec onom ía norteamericana (ver

re cuadro) . ha s ta el punto que los m ercados h an perd ido la co nfianza en los

"Prin ctplos d e Contabilidad Ge nera lmen te Acep tados", en los a u d itores. ase

sores y h a s ta en los a nalis tas de inversión ; quienes recomiendan la co m pra

d e tal o cual acción y ga na n buena s co m isi ones .
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Enron. quien llegó a ser sép tim a mayor com pa ñía estadounidens e.

se hundió tras de st apars e un a m plio y co mplej o s is te ma de m anipu

lacion es de la información co ntable que oc u lta ba pérdid a s de mil es

de millones de dólares. Aunque los principales afectados fueron sus

trabaj adores (cerca de 13 .0 00 despidos) y los inversores (que vie

ron desplomarse el val or de mercado en Enron en poco s dí a s) . la

lista de afectados es enorme . entre ellos: directivos de la empre

sa. los bancos de ínve rs íon . la com pañía auditora Arthur Andersen.

que después de 89 a ñ os de existencia dejó de auditar a em p res a s.

que co tizan en bols a y despidió a 27.000 de sus 28 .000 empleados .

elabo ró la s a u ditarias que indicaban que Enron estaba en buena

situación finan ciera . pese a que perdía miles de millones de dólares.

AOL.com. manipula s us resultados en 4 00 mill ones de dólares para

fa cili tar su fu si ón co n TimeWa rner. El fondo de pension es Ca lpers.

el m ás grande de E .U.A.. recl ama en los tribunal es una retribución

por la so brevaloración intencionada de la s acciones de AOL que per

judicaron s u s intereses en la fusión como accionistas de Warner.
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Dichos ca sos. junto a bastantes otros. presentan com o nexo de unión la

utilización de la informa ción contable s u mi n is t rada al mercado por parte

de los directivos de las com pañías: utilizando h erramientas contables más

o menos com plej a s y ocultando este hecho con mayor o menor grado de

sofisticación. El resultado perseguido s iem pre fue el mismo: proporcionar

de manera consciente una imagen de la empresa diferente a la real con el

propósito de ob tener determinada s ventajas.

En general la s discusiones sobre las razones que han llevado a a lgu n a s

em presa s a poner en practica la contabilida d creativa . se h an cen trado fun

damentalmente en el impa cto que pueden tener sobre la s decisiones de los

inversionistas en la Bolsa de Valores ya que han utilizado "trucos contables"

para engañar a los inversionist as .
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Lainez y Callao (1999).m encionan qu e ent re la s razones que tienen los

d irectivos de las empresas qu e co tizan sus a ccion es. para int en ta r manipu

lar las cuentas a trav és de la u tilización de la co ntabilidad creativa de stacan

las sigu ien tes:

a l Las em presas gene ralmen te prefieren reflejar una tendencia estab le

en el crecim ien to del be ne ficio . en lugar de m ostrar unos beneficio s

vol átiles co n se ries de dramáticas s u bidas y baj adas .

b) Pu ed e ayudar a manten er o incrementar el precio de la s a cciones. tan

to reduciendo los n iveles aparentes d e endeudamiento. y por tan to .

ha ciendo que la em presa parezca expuest a a un riesgo menor, com o

crean do la apariencia de una tendencia del b eneficio cre cien te,

c) Si los directivos están com pro metidos en ope raciones interna s con la s

acciones de s u empresa . pueden utilizar la con ta bilidad creativa pa

ra retra sar la llegada de la informa ción a l mercado. a pro vec han do la

oportunidad para b eneficiarse de su información prtvíleg íada.

Los interesados en la gestión de la entidad (y por tanto todo aquello re

lacionado con la información emitida) no son exclusivamente los in versores

sino un número m ayor de colectivos (denominados en este ámbito intere

sados, partícipes. etc . y qu e se clasificaron en la sección pasada) , Por lo

tanto no solo los inversores soportan los ri esgos ligados a la obtención del

beneficio, s in o qu e también lo hacen, los clien te s que pueden perder un

suministro que les es esencial. los trabajadores que pueden quedar sin em

pleo. o la com u n idad que acoge físic amente la actividad producti va s i se

descuidan parámetros medioambientales, o con respecto a la ca lidad de los

bienes y servi cios ,

En ocasiones, la s empresas deben realizar sus registros contables de for 

m a obj etiva , pero la legisla ción contable tiene ciertos vacíos o a m bigüedades
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qu e se presentan al mom ent o de contabilizar det erminados aspectos. Ade

m ás existe n m u ch os pu ntos de la contabilidad entre los qu e se puede elegir

u ot ros tantos que requ ieren hacer provrs íones sobre el futuro. pudiendo

se r optimistas o pesimis ta s .

Así. la contadu ría . tal y co mo está regu la da actualmente. n o reflej a ni

informa sobre la realida d . s ino que "sólo s igue la s n orma s". dando lu gar a

u na s cuen tas a n uales transformada s en las compañías. Esto se debe a l pre 

domin io de u na vis ión legali sta a la h ora de ela bo rar la contabilidad de la s

em presas . es decir. se prepara aplicando la s no rmas. independien tement e

de cuál sea la realidad .

Otra serie de razones para utiliza r la co n tabilidad creativa . a plicab le a

todo tipo de empresas. surge porque estas se h a lla n sujetas a d iferentes

tipos de derechos y ob ligaciones contractuales . basados en los im port es

refleja dos en los estados fina ncieros : po r ejem plo . Alguna s empresas . como

la de servicios públicos de agua po tab le y aseo u rbano. están s ujetas a

la a u toridad de un organ is mo públi co regulador qu e establece la s ta rifa s

máximas que pued en cob rar. S i estas em presas refl ejan a ltos beneficios .

el ente su pervisor responderá m an teniendo o con gelando las tarifa s . Por lo

tanto. es tas em presas están in teresada s en la elección de métodos co n tables

que tiendan a reducir el be neficio contab le.

Un mod elo de d irección co n retribuciones ligada s a los benefi cios o al

precio de la s acciones de la s empresas hará que. en el caso en que es tán

ligada s al precio de las a cciones. los directivos están m otivados para presen

tar cuentas que impresionen a la b olsa . Si la prima esta ligada a l beneficio .

los directivos intentaran ajus tar la cifra del beneficio de m anera que se m a

xírnízen sus in gresos . Cu ando una filia l. sección o divis ión d e la em presa

esta s ujeta a un acuerdo d e participa ción en beneficios. esto pu ede afectar

a la preferencia por diferentes métodos co n tab les .



2.4. LA CREDIBILIDA.D DE LA U\TFORMACI ÓN CON TABLE 57

Una de las ca u sa s qu izás de m ay or pes o es la n ecesidad de impresionar

a Jos accion is ta s . m anipular el val or de la s acciones y los s is te mas de r etr í

bución de la ge re n cia a t rav és del manejo y pa go de d ívídendos , demostrar

y poner en evidencia a la a n te rior y posterior Adminis tra ción de la em pre

sa . manipul ar la s en tidades bancarias para el otorgamiento de los créditos .

enga ña r al fisco o logra r la a dj u d icación de con cesi on es importantes.

En la actualidad. muchas empresas "maquillan la s cu en ta s". los motivos

que existen para utilizar esta contabilidad crea tiva son variados y extensos .

Un resumen de es ta s ca u sas pueden ser apreciadas en la Tabla 2.3.
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Objeti vos per segu idos
I

IncentivosI
I

;

Presión de la com u n ida d inv ersor a .
I

Exigen cia de responder a las

n ecesidades del mercad o.
¡ genera das por pronósticos favo rables .

¡
Mejorar la

Inter és en det errnínd as políticas
imagen pres entada

de dividendos .
(políti cas contables

Deseo de obten er recursos externos .
agresivas) .

Neces idad de librar batallas de absorción .

Existencia de sistemas de retribución

ligada a ben eficios .

Aumento del prestigio de los directiv os .

I
Existencia de una clara preferencia

I externa por com portam ientos regulares .

I
Efect o de la estab ilidad en el precio de la s

I Estabilizar la imagen a lo acciones.

I largo de los años. Consecuenc ias beneficiosas en política s de

I (políticas contables de a Jisamien to) dividendos.

I Existencia de una preferencia externa porI
1

I
perfiles de riesgo reducido a la hora de

prestar recursos.

Pr eferencia por pagar po cos impuestos.

Interés en distribuir pocos dividendos .

Existencia de sistemas de retribución
Empeorar la im ag en presentada

ligada a mejoras sobre resultados pasados .
(política s contables muy

conservadoras) .
Dependencia de tarifas reguladas

por el estado.

Reducir la presión reguladora.

Interés en la obtenc ión de subvencion es .

Table 2.3. Contabilidad creativa: obj etivos e in centivos

Fuente: Lainez y Callao (1999)
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Exist en diversas técnica s para la apli cación de la contab ilidad creat iva .

es la misma sit uación que se presenta s i se quisi eran pagar pocos impues

tos dentro de la legalidad . Por tanto. una empresa que desee modifi car sus

resultados buscará en la norrn ativa con tab le a quella s partes que n o estén

regu ladas . tengan u n t ra tamien to alterna tivo o sean temas en los que po

damos ser optimista s o pe simist a s a la hora de realizar unas previsiones de

fu tu ro . También se realizan maquillajes a la hora de va lorar los inventarios

y el mod o de reflejar las provís íones : en la forma de con ta b ilizar la s deuda s .

las diferencias de ca mbio. las opera cion es fuera de balance . la s ob ligacion es

o las con ti ng encias .

Ot ras empresas optan por la co ntab ilidad creativa en los procesos de

consolidac ión : en la reclasificación de ac tivos y pa sivo s y a la hora de eva 

lu ar la s pérdid a s y ga nancias. in cluyendo gastos con cargo a reserva s o en

la esti mación de los in gresos y gastos . en tre ot ros .

En aquellos países en los cuales se han producid o escán da los por la

prácti ca de la con tab ilidad creativa. han puesto en evid encia las técn icas

mas utilizadas de la con tab ilida d crea tiva. A con tin u ac ión se presentan al 

gu nas de dichas técnicas:

a) Algunos registros con tab les implican una gran cantidad de estimacio 

nes . opiniones y predicciones. En ciertos ca sos. ~omo en la estimación

de la vida útil de los a ctivos fijos para calcu la r s u depreciación. Es

normal que estas estimaciones se hagan internamente en la empresa

y el con tador creativo tiene la oportunidad o posibilidad de ser más o

m en os cau to ti optimista en la estimación .

b) En algunos ca sos pueden modificarse los criterios con tables de un año

a otro. El principio de consistencia establece que no se puede m odifi car

los crit erios contab les de con tab ilización de un ejercicio a ot ro . sal vo

casos excepcionales que se identificaran y justificaran en la m emoria
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o informe con ta ble .
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el "Ata sca r los canales" de producto terminado o materia prima . Es decir.

persu adir a l cliente que acepte los pro ductos au n que n o los n ecesite

y los a lmacene. De esta forma. aunque la venta se h aga a crédito y

el vended or se com prometa a fin anciar los inv entarios redundantes.

se inflan la s utilidades . Un a variante de est a prácti ca es la d e rentar

alma cen es para gu a rda r el product o a dqu irido por empresas que s on

filial es ficticias .

d) Vender activos y no reportarlos como ingresos extra ord in a rios s in o lle

varlos a ingresos opera tivos. Con esta práctica . se da la impresi ón que

se reduce el costo administrativo de la empresa con lo que parece ele

varse s u eficienc ia.

e) Elevar las utilidad es con la s ganancia s de capital registrada s por los

fond os de pensiones de los trabajado re s de las em presas, admini stra

dos por ella s.

el Inventar filial es ("'entidades con propósitos es pec íficos" ) para esconder

deuda y gen era r utilidades irreales.

g) Hacer intercambios de materia prima o producto terminado de ca ra c

teristicas similares con empresas competidoras . llevando a utilidades

de inmediato el producto de lo vendido y amortizando lo adquirido en

plazos mucho más amplios .

En general. el problema se origina e.'l .h necesidad de mostrar un com

portamiento brillante en la gen r::aciói: ' : ; >;, .anc ía s inmedi atas de las em 

presa s para sa ti s facer m erca uis que ,¡ ' o ':: '.~ aten ción en el de sempeño

que tienen la s utilidades en plazos ca .ravez más cortos , Esta n eces idad

de quedar bien con Jos a ccion is ta s lleva a las emp resas y a sus auditores

asesores contables a embellecer su imagen para generar ganancias instan-
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tá n ea s a u n qu e tal cosa ponga en peligr o la víabiltdad de la s em presas en el

medi ano y la rgo plazo y su p restigio .

Por ot ro lado. uno de los problema s detectados es la dualidad del pa

pel que juegan la s em presas co ntab les y de a u d itorías al servir a l mismo

tiempo como a u ditores y a sesore s Jinancieros responsables d e recomenda r

cómo elev ar la s ganancias de sus clien tes. Las consecuen cia s de la utiliza

ción de este tipo de contabilidad crea t iva repercuten directamente sobre los

auditores. con tadores y so bre los usuarios . Así. el descubrimiento de mani

pul a cion es en los res ultados de la s empresas ha deteriorado la im agen de

los profesiona les de la co n tab ilidad . ya que la ge n te llega a preguntarse cuál

es la fu n ción de los auditores y por qué se permite es te tipo de contab ilidad .

Por lo que los u suarios de la información contable pueden llegar a sen ti rse

engañados.

2.5 La Visión Contable: más allá de
una Herramienta de Gestión Financiera

La mecanic ídad, la repeti ción. la aparente monotonía de la s prácticas con

tables cotidianas. que constantemente se señalan con desdén. no son úni

camente características intrínsecas propias de la profesión con ta b le : son

más bien con sec uencia de la visión . de la form a en que se interpret a. del

papel que se le asigna a la contaduría, entendiéndola unicamente como u n a

técn ica de l registro .

Si por el contrario se entienden estas técnica s . estos procedimientos. es

tas práctica s y h erramientas co mo una magnifica y poderosa herramienta

que homogeníza y sintetiza d iversos h echos (u n a compra. una vent a . una

depreciación . etc .) en números y en cifras fin ancieras . que permiten con

solidar datos. cifra s. es tad ís ti cas . tendencias . en fin . informa ción qu e es la
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base para tom ar decis iones y qu e expresa relacion es sociales de cómo los

h ombres producen para sa tisface r necesidades y como parti cip an del pro 

ducto generado en esos procesos por medio de la d is t ríbuc í ón [qu e son los

salarios . los in ter eses . la re nt a . en d iversas exp resiones) . Si se ent iende que

los procedimientos y todo el a rsenal técn ico de la contabilidad reposa en un

con s t ru cto teóri co . en ocasiones racion a lizado. en ot ras tradicional: si se

entiende qu e ~etras de todo registro existe una intencionalidad . u n in terés .

una herramienta a rticu la da . una razón ca usal: s i se logra esto. la mirada

so bre la profesión contable será otra .

En la actualidad . la contabilidad. debe ser a bo rdada por una orientación

crítica desde u n sen ti r menos técn ico-económico y má s sociológico y orga

ni za cion a L puesto que la profesión opera en el s ustrato de la s relacion es

técnicas y socia les que determinan la satisfacc ión de necesidades h uma 

na s . Bajo esta con cepción . la con ta bilida d no es u n a expresión n et a men te

económica. si no qu e por el co ntrario su natu raleza socia l e hi s tórica expresa

sign ificativos referent es de orden sociológ ico , a n t ro po lóg ico y organ izacional

qu e pued en ser s ign ifica tivamen te importantes , para en te n der cómo opera

la socied ad y cual es el papel de la contab ilidad en la s rel a ciones técnica s y

socia les de satisfacción de necesidades.

Carrasco y LarJinaga (1996) señalan que se h a de en fre ntar a la con

ta bil id ad reconociendo s u n a tu ral eza intrí nsecam ente socia l y esclarecer el

pa pel que ésta juega en la s relaciones socia les. Ell os mencionan también

qu e n o se puede seguir co ncibien do a la co n tabilidad como una técn ica que

repres enta de forma neutral el mundo porque a partir de la con tabilidad

se regularizan co m po rta m ien tos . se controlan forma s de actuar y se cons

truye la real id ad que organiza y de termina forma s de actuar de agentes.

organizaciones y la sociedad en generaL

Desde u n a postu ra sociológica. in teresa entender el papel que la pro

fesi ón juega en la construcción del tejido y de la s rela cion es sociales: ya
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que la Contad u ría in corpora una tecnología expresada en el poder de s im

plifi ca ción de la rea lida d d iversa de los procesos econ ómicos . los bi enes y

la s act ividades q ue son magistralmente sintetizados po r las cifras fina ncie

ra s . La apariencia de objetiv ídad que tal re pr es en ta ci ón expresa se concreta

además en el va lo r que la sociedad occiden tal ofrece a "lo fin anciero". y esto

reper cu te presentando u n a a paren te "objetividad" de la s cifras du ras . tal

como acontece con la estadística . Con ello . la co ntabilidad permite interve

n ir sobre la s acciones de otros. controlarlos. transformarlos. di rigirl os ha cia

fin es específicos. Co n es tas cifras se cierran h os pital es. se d espiden em plea

do s . se di sminuyen sala rios . s e venden y com paran em presas muy baratas

o m uy caras. se quiebran fondos de empleados o se premian inversi on ista s

especuladores. entre much a s ot ras acciones. señala ndo que tal determi na

ción es "objetiva" . que debía tomars e la decis ión pues era la ú n ica opción

que la "realidad" dejaba.

Ahora b ien . la Contaduria descrita y explicada como sistema de infor

mación de val ores de cam b io dent ro de una empresa. y desde su dimensión

cuan titat iva y cualítat íva, n o podrá tomarse co mo s is tema ce rrado. Deberá

verse co mo sistema a bierto. ya que se rela cion a co n con otras di s ciplinas . y

en foca s u actuación a divers a s áreas . como se h a s eñala do preced entemen

te.

Al h a cer a lusión a los fa ct ores de interacción que ga rantizan la exis

tencia de una sociedad d et ermin ada . se encuentra a lbergada la figu ra del

Contador Pú blico quien a través de una herramienta co m o la co n tab ilidad

generará información financiera y ejerce rá una labor de con t ro l a t ravés de

la a u ditoría a la so cie dad en ge neral y a secto res específicos con aras a l

control socia l y al pla n team iento de los m od elos de desarrollo que se verán

refleja do s en la s co n d iciones de vida y n iveles de bienest a r d e la pobl ación

en general.

La co n taduria ve constantemen te extender la d im ensi ón social de s u
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ca m po de a t rib uciones . Principa lment e la con tad u ría de desarrollo co mo

profesión en el sectorprívado. pero s u cam po de a plicación ha ganado el

secto r público: establecim ient os públicos . industri a les y co merc ia les . hos 

pit a les . univers idades . etc .

El Con ta do r Pú blico. como ser hum a n o. es obj et o de comentarios . a pre

ciac ion es . prej u icios relacionados con s u formación u niversi taria . así co mo

co n s u actuación profesional. No se debe olvida r que el m ismo. se encu entra

inmerso en un marco social. moti vo p or el cual. n o sólo se deb e h ablar de la

fun ción con table y a ct ívídades relacionada s de la profesión. si no ta m b ién se

deb e hacer referencia a la fun ción socia l que en s u caráct er de profesi onal

debe cu m plir.

De lo expresado preced entem ente. se concluye que la m a teria con tab le es

profundamente social. puesto que nació co m o respuesta a una n ecesidad

creada por la vida de los h om bres . en s u ro ce social. d ebido a la n ecesi

dad de registrar. informar y con t ro la r. a u n qu e sea en form a incipiente . la s

transaccion es relacionadas con el in terca m b io comercia l para la superví

ven cía de los grupos. S i se con tin u a con la evolución . hasta llegar a nuestros

días . segu ramen te se coin cid iria en que:

al La fun ción contable es fa ctor det ermina nte para el progreso económ i

co. so cial y té cnico de la co m u ni dad.

b) La act ív ída d que ejerce la con ta du ría. consiste en un servi cio necesario.

que exige experiencia e idoneidad profesional.

a l Se prod u ce una responsabilidad a nivel públi co. elevada a l ra n go de

profes ión. I

Por otro la do. la ética proporciona elementos de a p oyo a l con ta dor p úbl í-

J Un elemen to ca racterísti co de una pro fes ión es la aceptación de su respon sabili dad

hacia el públ ico.
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= h a cia la so cied ad

ca . para que ej erza mejor s u profesi ón . Por lo tan to. aquellos qu e se a fanan

en act ívídades acadé m icas. relacionadas con la profesi ón . n o deben perder

de vist a . qu e se está frente a un pot en cia l profesional. cuyos serv icios y

actu ación se desempeñará en u n a gama de sectores o n ú cleos so c íoe ccn ó

micos : y una actu ac ión exi tosa . benéfic a para la soc iedad. depende de la s

efic ientes relacion es humana s . la s cuales im pli can: co m po rtamiento psico

lógico. com po rtamiento socia l. comportamiento económ ico .

Una profesi ón es creada por la socied ad en virtud de alguna n ecesidad

latente. su rgida a partir de la intera cción en la convivencia de los hombres .

En el caso de la di sciplina co ntable . la expansión industria l y co mercial

di ó lugar a la intevención de una div ersidad de personas. con distint os

objetivos e in tereses. que en definitiva fu eron la base para la existencia de

la pro fesi ón con ta ble. Tod a la actuación del co n tado r público. así co mo la

energ ía social generada por aquellos a qu ienes s irv e . forma la imagen que

el profesi onal proyect a ha cia la sociedad .

{

Pos it iva = huella sana

Im agen

Negatíva = huella viciada

Con respecto a la s rel aciones humanas con la sociedad en general la

Profesión Contable h a s ido largamente llamada "el lenguaje de los n ego

cios" . debido a que es muy u sada en la de scripción de todo tipo de activida 

des co merc iales . Todo inversionista . ge ren te. y en genera l quien tome de ci

siones económica s. n ecesita entender cla ra mente los térm in os y conceptos

con tab les para participar y co munícarse efectivam en te co n la comunidad

econ ómica .

Sin embargo. n o debe pensarse de ni n gún mod o que la contadu ría sir

ve en lo particular a la s en tidades privada s . Antes b ien. se encuentra a l

se rvic io de tod a orga n ización qu e maneje re cursos . co n independencia de

su natural eza . La n ecesidad de información financiera es universa l. en el
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sentido má s amplio de la palabra . Es requeri d a por todo tipo de ent idades:

personas físicas o morales : organi smos públicos o privados. co n o sin fine s

de lu cro, de diferente consitución legal y todo ello indep endientem ent e de l

s is tem a econó m ico -socia l en el que se viva .

Acerca el fin de la profesión del contador público.

De acu erdo a la Asociación Naciona l de Facultades y Es cuelas de Con ta du 

ría y Administración (ANFECA), en el boletín "Pla n de Estudios Na cional.

Licenciatura en Co n ta du ría" , en la seccion "la licenciatura en con tadu ría o

con tado r p úblico". expresa que la n ecesida d social que justifica la profesión

con ta ble tiene do s faceta s :

a l La primera se refiere a : la tra d ición qu e es el in eludible requerimiento

que tod a entidad ti ene para co nocer su propia s ituación financiera a

través de una información que si endo op ortuna y veraz, le permita la

toma de decisiones administrativas . ec onó m icas y finan cieras.

b) La segunda rebasa el manejo de la información financiera y se refiere a

la suma de de cisiones para planear. organizar. dirigir y ejercer con trol

tanto por el lado del origen de los recursos o fuentes de fin anciamiento.

así como por el de la aplicación de los recursos financieros de una

organiza ción cualquiera.

El IFAC señala en el punto 9 de la introducción de su Código de

Etica:

"Un elemento ca racterístico de una profesión es la a ce ptación de s u re s

ponsabilidad hacia el público . El público de la con ta du ría consi ste en clien 

tes. con ces ion a rios de crédito. gob iern os . em pleados em plea do res, ínve rs ío

n ístas , la co m u n idad fin anciera. y de n egocios. y ot ros que descansa n en la
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objetivida d e int egri dad de los cont ado res profesiona les para mantener un

ad ecuado funci on amient o de l co mercio. Lo anterior impone una re sponsa 

bilidad de interés público para la profesión del contado r. El interés público

est á definido co mo el bienesta r colectivo de la co m u n ida d de personas e

institucion es a la s qu e sirve el co n tado r profesional".

En dicho punt o resalt an los con ceptos s igu ient es: que la finalida d úl tim a

de la profesi ón se encuen tra det erminad a por la necesidad socia l de man

tener un a decu a do funcionamiento del com erc io . y ade más. que el interés

público es tá definido por el bienestar colectivo d e la comun id ad de personas

e institu ciones a la s que sirva el conta do r profesional.

La profesión conta b le no solo satisfa ce la s necesidades de un cliente

o em presa individua l. co mo a sí lo expresa IFAC en el punto 10 de dicha

introducción:

Las normas de la profesión en la contabilidad está n determinadas extre

madamente por el interés público. por eje m plo:

1.- Los a u d itores independientes ayudan a mantener la integridad y efi

cien cia de los esta dos financieros que se presentan a instituciones finan

cieras como apoyo parcial para préstamos. y a accionistas para obtener

capita l:

2. - Los ejecu tivos fin ancieros s irven en diversas especia lidades de la ad

ministración financiera en organizaciones . y co n trib uyen al uso efectivo y

eficaz de los recursos de la organización;

3 .- Los auditores internos proveen la seguridad de un sólido sistema de

control interno que aumenta la con fia b ilidad de la información fina ciera

externa de l empleador:



2 .5 . LA nSIÓN COrVTABLE: MÁs ALLA DE
UNA HERRAMIEIVTA DE GESTI ÓN FINANCIERA 68

4. - Los expertos en impues tos ayudan a establecer co n fianza y efic iencia

en la a plicación de los mi smos:

5 .- Los co nsu lto res ge rencia les tiene n responsabilidad con el inter és pú 

bli co por la tom a de buenas decisiones directi va s sólidas.

En es ta parte lFAC s u braya dos cuestiones im portantes:

a l Que la s n ormas de la profesi ón están det erminadas extremedamen

te por el interés público y no exclusivamente por la s n ecesidades del

cliente o em presa que lo con tra ta .

b) Señ al a los cam pos co nc re tos de la fin alidad inmedia ta del co n tador

público: la información con tab le para diversos u sos. el control interno

de los n egocios. y s u capacidad de asesora mientos en los mi smos . Ha ce

referencia a su prá cti ca independiente como a la prácti ca al se rvicio

in terno de las entidades e implica dos fases propias de la información

contable: información a de cuada e información con fia ble .

Así mi smo en el punto 11. lFAC menciona el grado de importancia d e los

serví c íos de la profesión contable para la so ciedad: Los contadores profesio

nales tienen un papel importante en la sociedad. Los ú1Versionistas. acreedo

res . empleadores . y otros sectores de la comunidad de negocios. además del

gobierno y público en gen eral. coriftan en los contadores profesionales para

tener una sólida con tab ilidad e información./inanciera . ef ectivo mml~jofinan

ciero y consejo competente acerca de una variedad de materias en negocios

e impuestos. La actitud y comportamiento de los contadores al proporcionar

tales se rv ic ios tienen un impacto en el bien estar económico de su comunidad

y pais.

A través d e los puntos precedentes. se pued e observa r que m á s a llá de

la fun ción fin anciera y a dm in is tra tiva . percibida por todo el mundo. la con 

taduría satisfa ce div ersas fun cion es so ciales. que se pueden agrupar en los
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sigu ien tes punt os :

69

Funcion es

Socia les {

Su m in ist ra r con fia nza

Instrument o de pod er

Com o papel mediador de las relacion es econ óm icas

Suministrar Confianza

Como ya se h a mencionado. el ejercicio de la contaduria con stit uye una

profesión qu e tiene como obj etivo satisfacer las necesidades de información

so bre las organiza ciones económi cas de los distintos agentes de la socied ad .

Lo anterior se logra medi ant e la cua n tificac ión de h echos econ óm icos. a fin

de producir información para con tro la r. planificar. m edir y optim iza r la ges

tión. para la efec t ividad y opo rt u n ida d de la s decisi on es. El con ta do r como

dep ositario de con fianza pública. da fé cuan do s uscribe un documento que

expresa opinión sobre determinados hech os econ ómicos pasados. presentes

o futuros .

Así. la contaduría aporta confianza y tranquiliza a los a ctores de la vida

económica: una simple operación entre do s personas. exige la existen cia de

una confianza mutua: principalmente cu an do los intercambios se tornan

complej os . por ejemplo. muchas veces se requiere presentar do cumentos

con la suficiente informa ción financiera ante los bancos acerca la liquidez

de la entidad . así como su competitividad de explotación.

Es por ello que el ejercicio de la profesión contable implica una función

so cial especialmente atrav és de la fé pública que se otorga en beneficio de

la con fia nza en la s rel a ciones económicas en tre los diferent es actores ínvo-

lu crados.

El con tador público tiene un importante papel en la so ciedad. los in 

versionistas. acreedores . empleadores . y otros sectores de la comunidad de



2 .5 . LA \,/SIÓN CONTABLE: MAs ALLÁ DE
UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓ;\' FINANCIERA 70

negocios . a de más d el gob ierno y público en general . co n fía n en los profesio

nal es en co n tad u ría pa ra ten er una sólida informa ción fin anci era y co n sejo

competente acerca d e una vari edad d e m ateria s co mo en n egocios e im

puest os. La actit u d y co m portam ien to de los con tado res al propoc íon ar tales

servicios. ti enen un impacto en el desarrollo económico de s u com u n idad y

pais .

La contaduría constituye un auxiliar del poder.

La con ta d u ría es un elem en to que moldea el m edio económico social y poli

tíco . La información co n tab le, por ejemplo. puede proveer a rg u m entos a los

directores de la s empresa s que rechazen a u m en tos sa la riale s . porque la s

cuentas pued an ser d efic itaria s .

Papel mediador de las relaciones económicas

Finalmente , la contaduría juega un papel mediador en las relaciones so

ciales y favorece las n egociaciones entre los actores: la contaduría es un

instrumento de referencia para la determinación , por ejemplo, d el cos to

y del precio: la contaduría en toda negociación comercia l es un m edio de

comunicación. un lenguaje com ú n, ella puede s ervir, írnplíc íta men te, en el

a rbit raj e d e los conflictos , ell a a porta fundamentalmente una in for m a ción

racional que permite el dialogo social.



Capítulo 3

La Responsabilidad Social de las

Empresas
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La tra scendencia social de la empresa es innegable d esde los orígenes d e

la mi sma . La evo lución socia l d e la s sociedades y de la s for m a s d e vida h a

estado ligada a l desa rrollo del mundo em presaríal e interrela ciona d o co n

es te : e l n a cimiento de las industría s ligado a los movimientos mi gra torios

del cam po a la ci u dad . la s m ejora s laborales ligada s al movimiento ob re 

ro. el n a cimiento del management ligado a la profesionalización de clases

s oc ia les tecnocráticas . e tc. Ante todo esto es evidente . que al producirse la

act ívída d em presaria l en el con te xto d e una sociedad . estas dos. empresa

y sociedad . interactúan . generando una rela ción biunívoca que rea limen 

ta y t ransforma am bos s is te mas . La em presa precisa d e la sociedad para

obtener sus recurs os y para ven der s us product os . y la sociedad necesita

de la empresa para conseguir p ro ductos que satisfacen s us n eces idades o

que in crementan ¡;U nivel d e vid a y d e satis facc ión . así co mo para desarro

llar ac tí ví dades remunerada s que le permitan su bsis t ir en la s s ociedades

n ormal izada s . No obstan te . esta clara interrela ción no s iem pre s e h a teni 

do presente en la s rel a ciones en tre ambos a gentes. Muy fre cuentemente la

em presa ha ido tomando d eci siones sin tener en cuen ta el marco en el que

d esarroll a s u a ctividad .

Dicho de otra mánera . a ctitudes negativas por parte de la s empresas han

ocasion a d o un claro desgaste en el "con trato socia l" que se d eriva d e la rela 

ción de ambos fac tores: em pres a y sociedad . Así. el mal co m portam ien to d e

las em presas con d u ce n a l lla m a do de la responsabilidad socia l que s iem pre

deberían tener presentes las em presas a nte la sociedad .

Un o de los aspectos más importantes d e la Responsabilidad Social de la s

Empresas (RSE) es su m edi ción. Las em p resas n ecesitan d e ella pa ra co no

ce r el impa cto que la RSE t ien e en la organ izaciones así co mo para cu brir

la d emanda d e tran spare ncia que actualm en te es tá realizan do la sociedad .
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Es por ello. que el desarrollo a lca nzado por el concepto de responsabilidad

socia l de la s em presas conduce a plantearse las implicacion es qu e la pro

fesi ón contable . como una disciplina social. y como sistema de información

de la em pre sa. tiene en la formula ción de información de índole social.

3.2 El Entorno Económico-Social

El concepto de responsabilidad so cial de las empresas ha adquirido singu 

lar relieve durante el últímo cuarto del siglo XX. Empujó este cambio una

actít u d cada día más inquisidora de co n s u midores e inversionistas y de la

opinión pública quienes demandan información sobre procesos. insumas.

prácti cas laborales y a m bient a les .

Antes de la globa lización. el tri ángulo gobier no. ca pital y m ano de obra .

operaba dentro de un área geográfica dada y estaba sujeto a una cierta

limitación en la movilidad del capita l. resultante de la s barreras para la

inversión y el comercio. Era fácil para el gobierno prescribir lo que con s ide

raba socialmente apropiado u otras disposiciones que debían ser cumplidas

por las empresas.

Ese entorno también era propicio para que las organizaciones de tra

bajadores ejercie ra n presión sobre los em plea dores para in crementar su

participación . beneficios que re cibían o para presionar al Gobierno con el

fin de incrementar los beneficios laborales.

Hoy. los Estados está n más limitados. pues el capital s e mueve con ma

yor facilidad que el trabajo ya que no está confinado a una á rea geográfica

limitada. Los Estados tienen menos fuerza para exig ir por m edio de pres 

cri pc ion es legales . lo que con s ideran una conducta so cia lmen te responsable

para las empresas . Por otra parte . el poder de negociación de los sindica -
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tos h a resultado cons ide ra bleme nt e eros ionado . Actualment e . el intento de

un Estado para exigir por ley . que la s empresas cu mpla n de terminadas

respon sabilidad es socia les . puede resultar motiv ando la fuga de capita les

h acia luga res men os inhós pito s . bajo el a rgu mento de u na com pet ít ívida d

disminuida.

En much os pai ses . con la idea de a traer ínv ers íones. los gob iernos han

bajando los nivel es de los im puesto s y de las obli gaciones para con los tra

bajadores . Esto ha genera do que. dej ando aparte la s acciones voluntaria s

de la s empresas . la so ciedad. a trav és de grupos so ciales o de con su m i

dores . in cluso a través de in versi onis ta s . se con cen t ran en ejerce r presi ón

sob re la s empresas pa ra que respeten y a pliquen ciertas n ormas socia les .

Cuan do las empresa s actúan. bajo esas presi on es . gene ralmente lo h a cen

para ten er una buena im agen o para n o perderl a .

In teresante n otar que los desarrollos recien tes por la s cu estion es de ética

en los negocios se debieron a escan dalas que suscitaron la repulsa pública

por vio lar normas elemen ta les de de cen cia y derechos humanos. Por ejem

plo el incid ente de Bophal con la ex plosión de la planta de Uníon Carbide

que mató un gran número de pe rsonas (entre 6000 y 8000): el ca so de la

empresa Shell en 1995 y su intento de hundir en el mar del norte. el Brent

Spar Oil Rig o el mayor derrame de petróleo de los Estados Unidos que

se produjo en 1989 por el ch oque del petrolero Exxon Valdez en la s aguas

n avegables de Alaska .

En efecto. por una parte los escá ndalos fin ancieros prota gonizados por

a lgunas compañías como Enron y World com en Estados Un idos. y por otra.

el grave daño que mucha s empresa s en el m u n do entero han producido al

m edio ambiente. a trabajadores y a d iversa s comu n idades . espe cia lm en te

en el tercer mundo por compa ñías multinacionales . ha m ovil ízado a mu

chos acti vistas de orga n is mos no gu be rnamen tales . a denunciar estos da

ños . Estas crisis y protes ta s. que se produjeron es pe cia lmente en los años
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90 . han infl uido decis ivament e en el proceso de tom a concienc ia sobre la

re sponsabilidad social qu e le pertenece a la s empre sas . Además. han ido

crea n do fuertes corrient es de opinión pública. a favor de una m ayor res

pon sabilidad social empresarial. en rela ción con los in te reses generales de

la socieda d y sus objetivos de desarrollo económi co . En general. se pueden

resumer los hech os qu e han fom entad o a l llamado de la responsabilidad

soc ia l empre sarial. en los s iguiente puntos :

a l En la ú ltima década. la cultura del servicio a l cliente . el acceso a la

información y la competencia han h echo que el con su midor empiece a

exig ir so b re lo que busca en el product o y en la em presa que lo provee.

b) A parte de lo anter ior. el in crement o de una actitud dirigida a l bene

ficio excl u s ivo aun a costa de la reducción de puestos de trabajo a l

externalíza r la producción . o a reestructurar las nóminas de personal.

el La importancia cada vez creciente de organizaciones horizontales. don

de el trabajador. su habilidad. su formación y su leal tad son ventajas

com pe titivas entre la s empresas .

d) Los escándalos con tab les de empresas "sólid a s" . a l punto de a lt erar

balances y llegar a bancarrotas millonaria s .

e) Caídas de star-ups o de so ciedades que cotizaban en bo lsa por el mal

com po rt amien to de sus directivos . o po r no cumplir con "s u venta de

ilu siones".

f) Los problemas econó m icos de países con deudas externa s impagables .

el aumento de la pobreza y el sometimiento a programas de ajuste de

organismos multilaterales. que se perciben como el ori gen de la s crt s ís.

g) El daño gradual que se esta haciendo al m edio am b ien te . en a lgu nos

ca sos . retrocediendo a logro s obtenidos. com o la caza de ballena s o el

monto de emisi ones de gases de efecto in verna dero.
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h ) Au nado a lo a n te r ior. la militariza ción de l planet a que con lleva a u so de

a rmas d a ñin a s y a consolidar la Ooreciente em presa a r mam en t ís t ica.

i) El "efecto ma rk eting" qu e bu sca el consu mi do r para satisfacer sus de

mandas y a la vez co labo ra r pali ando la necesidad aj ena "s in que cues 

te n a da ".

j) La co mpe tenc ia en tre las m ismas compa ñías por obtener cu otas de

mercado y lograr los beneficios má s a ltos .

k) La profu si ón de organiza cion es gu bernamen tales y no gubernamenta

les que velan por la ética en los negocios y el co m po rt a m iento d e la s

empresas.

1) El crecien te poder de gru pos que. en marc ados erróneamente co mo "an

t iglobalízac í ón". des piertan el in terés y el temor de empresas y go bier

n os .

m) Una de manda cada vez m ayor por parte de la gerencia. de co nocer

y de sarrollar nueva s formas de com pro m isos en tre la em presa y la

soci ed ad . buscando satisfacer el in terés ge n eral y a po rtar val or a los

ge sto res o dueños del n egoci o.

El tó pico de la RSE se de sarrolló en Europa bajo una co ncepc ión ori en

tada a una alianza gob iern o-em pre sa s . al gunos países incluso crea ron mi 

ni steri os . La vertiente de Es tado s Un idos es m á s pragmática . ahí se la erigió

como la variable com peti tiva del siglo 21. En Am érica Latina aún se ve m ás

com o una exte nsión de la filantropía que co m o un elemen to del n egocio .

pero se avanza hacia la visi ón que lo s it úa como variable com petít íva e im

perativo ético .
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No se puede a bo rda r el tem a de la respon sabilidad social em presarial s in

te ner en cuenta el de ba te que el tema s uscita desd e h ace ya muchos a n os.

En s us in icios los es tudios econó micos forma ban parte de la filosofía mo

ra l. Sin embargo esta posición fue a bandonada en a lgú n m om ento y. en la

actualidad. so n pocos los ec onom istas que acept a n una po sibl e vincula ci ón

entre a mbas disciplinas . dado qu e el pensamiento neoliberal predominant e

sostiene qu e la ciencia eco nóm ica debe estar libre de valora ciones.

Aristóte les co nsideró la s cuestiones econó m icas en s u obra "Ética Nico 

ma qu ea" y en la políti ca co mo formando parte de estudios m á s a m plios de

in do le ética-política l . Tanto en la Edad Medi a como en Ed ad Mode rna se

veía a la econo mía co mo parte int egral de la filosofía moral. En la s un iversi

dades del s iglo )".'VlII la enseñanza de la economía integraba los programas

de filosofía m oral.

En un a n alís ís Ferrell. Faed rich y Ferrell L. (2000) menciona n que en

su obra "La Teoría de los sen t im ientos Moral es", Adam Smith. considera 

do co m o el padre de la ec on om ía . discute una a m plia gama de val ores o

virtudes. como la prudencia . la vigilancia. la circu n spección. la templanza .

la consta nc ia. la firmeza . la j u s tic ia. y la benevolencia . a lgu nos de los cua

les vu elve a plantear en su obra cu mbre "La Riqueza de la s Naciones". A

pe sar de dicha importancia que Adam Smith le asignaba a la s cuestiones

moral es . co n posterioridad se le ha querido id entific ar con la posición que

sostiene que la ciencia económ ica d ebe estar libre de valores y que la gen te

se co m porta de acuerdo co n s u in terés propi o .

I De ac ue rdo co n Aristoteles la ec onom ía seria u na "ciencia practica" pues s u obj eto es

u n ti po de acción h u m a n a y por lo tan to es una ciencia moral. Crespo. R.F .. 1997.
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Entre' los econó m ís tas que lo s ígu teron . se enc uentre David Ricardo.

qu ien pensaba qu e' la economía n o debía ser co nside rada co mo una discipli

na moral. s i no que deb ía tratarse de' una disciplina técnica y es tr icta como

la s mat em ática s . Por lo que es probable que su tn íluven te obra "Princ ip ios

de Econ omía Pol íti ca y Tri buta ción" h ay a marcado el ini cio del ca m ino que

fue a pa rta n do In ec ono m ía de la filosofía m or al.

El en foque ét ico en la cienc ia ec onómica se debilitó en forma considera 

ble en el cu rso del siglo XX. una explicación importante para este desarrollo

puede en contrarse en la adopción del en foque epistemológico del positivis 

m o que exige excluir las consideraciones m oral es como con d ición n ecesari a

para a segu rar la naturaleza cientifica de la economia .

Otra importante contribución se enc u en tra en un trabaj o de Mílton

Fri edman. quien ejerc ió influencia sobre varias ge ne rac iones de economis 

tas en todo el mundo. En 1970. en un con ocido. controvertido y muy citado

a rticu lo. Fríedman. planteó con toda claridad cu a les . a su entender. de 

bian ser los intereses de la s corporaciones que sus agentes deberian de

defender.? Primeramente' en su trabajo Fríedrnan se refi ere al tema de si las

corporaciones pueden tener responsabilidad moral. lo cual niega pues sos

tiene que solo las personas pueden tenerla. Considera que las empresas son

personas artificiales y que no pueden tener responsabilidades. en sentido

alguno.

Por otro lado. sostiene que los directivos de una corpora ción son em

pleados de sus accionistas y como tales. tienen una responsabilidad directa

hacia los mi smos de forma leal. Esta responsabilidad radica en conducir el

negocio de acuerdo con sus deseos. que en gen eral. consistirian en ganar

tanto dinero como fuera posible. Sin embargo. en este punto Fríedman con

cede que cu m plir con los deseos de los accion is tas n o seria la única respon-

2Fr ie-d m a n .Milt on IPre-mio Nobel d e- Economia. 1976) "Th e Socia l Respo nsibí ln v of Bu si 

ness is lo Incrcase its Pr oíit s". Th e New York Times Mag azin e. 13 de- Sep tie m bre 1970 .
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sab ilidad de los dtr tgemes pu es tarnb íen deben de actu a r de co nform id ad

co n "th e b a sí c ru les of ihe soc íety , b oth t h ose embod ied in la w and t h ose

ernbod íed in et h ír-al cu s tom". lo cu a l vu elve basta n te indefinido el co n cep to

de respons abilidad socia l a l cua l Fri edrnan se está refiri end o.

Con argu men tos m á s riguros os . otros a u tores h an d efendido puntos de

vista s s imilares. Una posi ción muy s imilar. a u n qu e co n m enos d ifusión .

fu e presentada en 1958 por Theodore Levítt de la Un ivers ida d de Ha rvard ."

Tamb ién J ames Fieser' mencion a en un a rticu lo que las em presas n o deben

s ujeta rse a principios moral es por encima de lo que la s leye s requieren.

Mientras en la ciencia ec on óm ica domin a n te s igue dom inan do el pa ra 

digma de la m axírn ízact ón de b en eficios . en la s di s ciplina s de la ad mi nistra

ción se han prod u cido en los últim os años desarrollos notabl es en el ca m po

de la "moral en los n egocios". Las prin cipales cuest ion es qu e h an sid o ana 

lizada s como formando pa rt e del dom inio de la ét ica de los n egocios so n las

refe ridas a la respons abilida d socia l de la s em presas: la publicidad enga ño

sa oel a b u s o de información prtvíl íg íada . los derechos de los trabajadores . la

discriminación en los em pleos y la den u ncia de actívíd ades impropia s de la

empresa .

Como se vio a l in icio de esta parte. la con sideración de la s cuestiones

moral es en relación con los negocios no es nueva . Desde el siglo VXIll en

mucha s obra s . de im porta n tes econ om istas. se m ezcl aban la s cuestiones

de filosofía moral. de eco nom ia . de poJit íca y del mundo co ncreto de los

n egocios. Los a rg u men tos morales y éti cos eran planteados mucha s ve ces

desde un punto de vis ta te ólog íco . Sin embarg o. es a final es del si glo XX

que com ienzan a considerarse en forma independiente la s cu es ti on es que

relacionan la ética y los n egocios . Desd e los s ete nta co m ien za a surgir la

3Le ' ·il l. T.lbe Da nger s of so cial respon st b üny" Ha rva rd Busin ess Rev íew. sep-oci 1958.
4 Fíeser . J . -Do Bu sines s h ave mo ra l obligations beyon d wh a t t he law req u íres " J ou rn al

of Bu sstness Eth ícs . vol. 15 . 199 6 .
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éti ca en los ne gocios como un ca m po independiente de estudio. el cu a l se

consolida en los och ent a. sobre todo en Jos Es tados Uni dos. don de crece el

número de cursos ofr ecido s en las universi da des . se cre a n cent ro s e in s ti -

tu tos de ética de los negocios. aparecen revis ta s es pec ia liza das en el tópi co

y las principales empresas organ iza n co mités de ética y establecen códigos

de ética.

Como respu esta a la co rri en te predominante en la ciencia económica (la

cual s igu e sosteniendo qu e la econom ía positiva debe ser in depen d iente de

toda consideración moral o ét ica ). han s u rg ido dos propuest a s fren te a la s

cues tiones so cia les: la leoria d e staketiouiers.> y el concepto de desarrollo

suslenlable.

El primero de estos con ceptos. propone adoptar lo que se cara cteriza

como un punto de vist a ampliado respecto de la re s ponsabilida d corporati

va . De acu erdo con es ta teoria se sostiene qu e los di rectivos de la s empresas

en s u toma de decisiones n o solo deben ten er en cuenta los intereses de

sus a ccionistas sino también deben considerar aquellos de todos los grupos

que tie nen a lgún in t éres en la co rporació n . So n ejemplos de estos grupos:

los trabajadores. los proveedores. los clientes . los acreedores . el gobier no .

los consumidores. los banqueros. los accionistas las comunidades loca les .

etc. Estos grupos son englobados por los anglosajones bajo el termin o de

s take holders (Cualquier grupo o in d ividuo que pued e afectar o es afectado

dura n te el logro de los objetivos de la organización) .

Est a teoría de la responsabilidad ampliada de las en tidades pued e fun 

darse en va ria s teorías de la ética n orm a tiva . Como el im pera tivo categórico

de Kant. qu ién m encion a que debe to marse a la h u manidad siempre como

5No existe u n té rm ino equ iva len te al de st a keh olde r en ca s te lla n o . Algunas publica

ciones interna c ion al es utilizan el tér m in o "in te rlocu tores ". per o S il s ign ifica d o de "todos

aquellos invo lucra do s o con intereses en la ent idad - n o queda b ien reflej ado.
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La. n oción de desarrollo s ustentable . ha si do creada po r la Com is ión

Mu n dial de l Med io Ambiente y Desarrollo. in s taurada en 1983 po r la Asam

blea Genera l de la s Nac iones Un ida des . Segú n el reporte fin al reali za do por

esta Comisión (1998). este concepto pro pon e una forma de desarrollo que

pueda res pon der a la s necesidades de l presente sin com pro meter la capa 

cid ad de la s ge neraciones futura s para satisfacer sus propia s n eces ida des .

Dich o co ncepto debe cu m plir co n tres objetivos para se r defini do como tal:

crecimien to eco n óm ico . equ idad socia l y co n se rvación de recursos . La orígí

nalida d de este co ncepto es imitar a la s ge neraciones actuales de preocu 

parse por las consecuencias negativas que s us decisiones podrían orígínar

sobre el m edio ambiente y la s condiciones de vida. Se tra ta de adoptar u n

com porta m ien to m á s altruista. pruden te y responsa ble .

En general. la propuesta señala la obligación que tienen los h ombres

respecto a la posterioridad . Esta responsa bilidad es a nalizada n ot ablemente

por el filosofo aleman Hans .Jonas. ? Según el cual. po r la primera vez en la

h is toria de la humanidad . la s acciones del h ombre a parecen irreversibles .

ya que el progreso técn ico h a ce del m edi o am b iente un obj eto amenazado

y por lo tanto un obj et o de responsabilidad. por lo que la humanidad tiene

una responsabilidad innegabl e h a cia la s ge neraciones futuros po r el h echo

de pod er d is pon er de un saber y un pod er que provoca qu e que la suerte de

es tos úl timos repose en sus manos .

6"EI h ombre. y en ge ne ra l todo ser ra cional. existe co m o fin en s i m is m o. no só lo com o

medi o para u s os de cua lquie r volun ta d : deb e en tod a s su s acc iones. n o so lo la s d ir igid as

en si mismo . s i n o la s d ir igidas a los demás seres rac ionales. ser conside rado al mi smo

tiem po corno Iin ". Kant. L. Fundamenta ci ón de la metafís íca de la s costumbres . 1785,

' -Exis te un ca so de responsabilidad y obligac ión element al n o recip ro ca que es reco-

noc ida y practicada esponianeamente : aquella que se or igin a respecto a la descen dencia

qu e se ha engendrado-o "El principio de responsabilidad - (Un a ét ica pa ra la ct v íhza ct ón

tecn ológica) . ed ito rial Flam marion . Pa r is . 1998 . pago43.
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Otra caracte rís tica d el co ncepto "Desarrollo Durabl e" hace refer en cia a

la noción del m edio ambient e co m o patrimonio común: qualquier cosa in a ·

li en able qu e cada ge ne ra ción deberá tra nsmitir a su d escendencia y sobre

la cual n inguna na ción o ind il' id uo deberá ten er derech os particu lares sobre

la m is ma. Según esta cara ct e ríst ica . la decisión to mada en 1997. por los

part icipantes de la co n feren cia de Tokyo , para poner en m archa un m erca 

do mundial d e permisos n egocia b les y así tratar de reducir la s emisiones

d e gas . pued e ser conside ra da co m o infi el al co ncepto d e d esarrollo dura 

bl e . Esta s olu ción mercantil. equ iva le a reconocer derechos d e propiedad

a la s víctima s d e la contamina ción atmosférica. lo que cier tos critican . ya

que esta s olución abre la vía a una a p ropiación y a una co merc ialización

del m edio a m b iente. en parti cular d el a ire . De es ta m anera los p ermis os

co merc ializables permitirá n a la s em presas de p oder co mprar el derecho a

co ntam inar.

3 .4 El Concepto de Responsabilidad Social.

La mayoría d e la s definiciones sobre la responsabilidad social. d es críben

este concepto co m o la integra ción volu ntaria de preocupa ciones s ocial es y

ecológ icas por parte de la s empresas co n respecto a sus activid ades co mer

cia les y sus rela ciones co n los s takeh olders. o interlocutores .

En 1975. el profesor Keith Davís sostuvo qu e la responsabilidad s oc ia l

se deriva del poder social que d et entan la s co rporac iones que con sus ac

ciones están a fec ta n d o los in te reses de otros s ectores d e la socí edad .f En

co nsecu encia . r espons abilidad s oc ial s ignifica que el r espons able d e to mar

d eci siones corporativas n o sólo debe servir los intereses propios d e la em

pres a s i n o que tambi én debe proteger y m ejorar los interes es d e la sociedad

óDa\' is K.. "Fin- Propositions for S ocial Responsíb üny" . Business Horizon s . \"0 1. 18 . Junio

J975.
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Es im port an te se ñala r la d is t in ción ent re ética en los negocios y r espon 

sabilidad social. De acuerdo co n Fe rrel l, Faed r ích y Ferrell (2000 ). d ichos

con ceptos n o deb en ser confundidos. Mientras la ét ica en los negocios s e

ocupa de definir los principios y est ándares que d eb en guiar el co mporta

m iento en los negocios la respon s a bil idad socia l se refiere a la obl iga ción de

la em presa de m aximizar su im pacto positivo y minimizar s u impacto n e

gat ivo sobre los sta ke ho lders. Estos aut ores distingu en cuatro dimensiones

principales que caract eri zan la responsabilidad que la empres a debe a s u

mir a n te la socieda d : la re sponsabil idad legal. la responsabilidad ética. la

respon s a bili d ad económ ica . y la respons a bilidad filantrópica.

El primer elemen to : la respon sabilidad legal. es un co m po nen te fund a 

m ent al para tod a act ívídad empresaria l. ésta conlleva el cu m plim ien to de

tod a s las leyes y regul aciones de l gob ie rno que d eb en ser respetada s . Es

m edi ante el s is te ma lega l qu e la sociedad pued e ob liga r a la s em presas a

segui r una co n ducta aceptable .

La respons abilidad ética . s e refiere a l conj u n to de actividades y prácti 

ca s de la s empresas qu e so n juzgadas co m o correctas o in correctas por la

so cied ad. aún s in estar escritas en la ley .

El tercer com ponente . la responsabilidad económ ica . se rela ciona a la

responsabilidad de la em presa que s e deriva del cumplimiento de su fun ción

tradicional. es decir. de la p roducción de bi enes y servic ios con el fin de

obt ener un b eneficio det erminado.

Finalmente . la respon s abilidad filantrópi ca. la cu a l n o es una exi gencia

de la sociedad . y que se refiere a la s co nt r ib ucioncs de la s empresas a la

calidad de vid a y bienestar de la com u n idad en la que op eran . co mo so n

actividades d e beneficen cia y volu nt a r ia do. a poyos a programas educa c ío-
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En J u lio del 2001 la Co mis ión de las Co m u n ida des Eu rop ea s publi có un

Libro Verd e'co n el fin de fom entar u n m arco eu ro peo para la resp onsabilidad

socia l de la s empresas . En el mismo defi ne a la RSE como el concepto de

acuerdo co n el cual "La. em presas deciden de s u propia ini ciativa co nt rib u ir

a l logr o de una socieda d m ejor y un medio a mb iente más limpio". Es ta

propues ta des ta ca también que la responsa bilidad social n o pu ede limi ta rse

al cu m plim iento de la s obligaciones legal es s i no que tien e qu e ir más a llá.

e inv estir má s en el ca pital humano. el medio ambiente . y en ge n era l en la s

re laciones co n los stake holders.

AJ analizar es ta definición se ob se rva en primer lu ga r qu e el h echo de

se r u na em presa socialmente res ponsa ble es una decisión que debe toma r

la propia empresa voluntariamente. t iene que h acerlo cada empresa porque

quiera . n o porque se lo impon e el m ercado ni p orque le obl igue una ley.

n i porque "es té de m oda ". Una segu n da id ea que h ay que tener en cu en ta

es qu e el co ncepto de responsabilidad social está a l m argen de la s leyes .

en el sentido de que va m á s all á de la legisla ción. intenta llegar donde la

legislación n o llega. ya que lo primero que tiene que ten er en cuen ta una

em presa que quiere se r socia lm ente res ponsabl e es que deb e cu m plir to das

las leyes vigentes en s u mom ento y que le sean de a plicación. tanto las le..

yes n acionales co mo la s internacionales . Porque. co mo di ce el libro verde:

"la responsabilidad social de la s em presas n o se debe conside ra r susti tu

tiva de la re glamentación o legisl a ción sob re derechos socia les o n orma s

m ed ioa m b ien tales . ni permite ta m poco soslayar la ela boración de nueva s

. ., : ' i- :'1 C" ' :'.¡;ropiada s . En los pai ses que carecen de tal es reglamenta ciones .

("" ·. ,, f U fC;-ZOS se deberían ce n t ra r en la in staura ción del marco legisl ativo o

i'cglamentar io adecuado a fin de definir un entorno uniforme a partir del

cual desarrollar prá cti ca s socia lmente res ponsa bl es ".

Otro punto a tener en cuenta es el de qué em presas están llamada s a ser
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socia lmente res pon s abl es . El lib ro verde dice que ha s ta a hora han sido la s

empresas más grandes las que se ha n interesado en el tema . pe ro recon oce

que deben ser todas la s empresas . incluidas las microem presa s . la s qu e de

ben tener un comportam ien to socíal rnern e respon sa bl e . Las coopera tivas de

trabajadores y los s istemas de pa rt icipa ción. asi como otra s formas de em

presa s (coopera t ivas . mu tualistas o asoc ia t lvas] integran estructu ralmente

los intereses de ot ros int erlocu tores y asumen espontáneamente respon s a 

bili dades sociales y c ív íles,

Para cierta s person a s la gr an respon sa bilidad social de la s em presas es

manteners e activas, rentables . co m pitien do y produciendo en el m ercado.

ya que cuando u na empresa es ren ta b le no sólo produce un retorn o para

s us dueños o accionistas . s ino que ta m bién ge nera co nsecuencias sociales

muy deseables. tales como:

a) Nuevas oportunidades de empleo a través de s u ex pansión e invers ión:

b) Provísi ón de b ienes y servicios valiosos para la sociedad :

el Adecuadas utilidades ec onóm icas que el gobie rno puede grava r y co n el

producto de esos impuestos m ant ener a los em pleados públicos traba 

j a ndo. desarrollar la infra estructura. el ca p ital humano. proveer ser 

vicios de salud . segu ridad social y ot ros n ecesarios pa ra m ejorar el

desarrollo na cional. El cierre de una em presa n o es s im plemente el

problema de un empresario. gen era una pérdida socia l importantísima

en em pleos. es tab ilidad. cred ib ilidad . co n fia nza.

Por ot ro lado. un probl ema res pecto a la conceptuali zación de R5E . es que

m u cha s ve ces se id enti fica este objetivo con que las em pres a s hagan do

n a cion es a instituciones caritativas o cualqu ier otro ti po de práctica que

supon ga una merma en s us benefic ios. s in embargo, la R5 E n o es m á s

que la materi ali za ció n del com portarn íen to responsable de la em presa a n te
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y con la So ciedad . co n implicaciones tanto en la propia organización como

en la com u n ida d. a la que se debe informar con transparencia sobre ob

jetivos . com p ro m isos y cu m plim ientos. Para analizar m ejor el concepto de

RSE. veamos primero que es la responsabilidad .

La RSE im plica que la maxímizacíón de las gan a ncias no puede logr arse

bajo cu a lqu ier c irc u nsta ncia. es de cir. no puede implicar la exp lot ación d e

mano de obra. la destrucción del m edio ambiente. el soborno de funciona

rio s públicos o la indiferencia ante la crisis social de la pobla ción.

Por otro lado. la responsabilidad es la obligación de responder por con

ducta propia de cada persona. La respons abilidad social co m pren d e el deber

de personas . grupos e instituciones con relación a la soc iedad com o un to

do. o sea. co n rel a ción a todas las personas. todos los grupos y tod as las

instituciones . La responsabilidad es la que n os h a ce s uj e tos y obj etos de la

ética . del derecho. de la s id eología s. y s i se quiere . d e la fe . Es lo que torna

pasibles de sanción. de castigo. de reprobación y de cu lpa a las personas.

En general. la s iniciativas definen la responsabilidad social d e las empre

sas como la referencia a principios y programas que las empresas adoptan

voluntariamente para responder a demandas sociales. a m b ien ta les y políti

cas por parte de los stakeholders. La preservación d el medio ambiente. la s

con d iciones de trabajo. la protección de los consumidores. la corru pción. la

transmisión de información. la política ci entífica y tecnológica . la fis calidad .

son temas que son com u n es a la responsabilidad social.

De estos puntos se pueden extraer una serie de dimensiones d el con 

cepto de RSE tales com o: en primer lugar. la sociedad y sus objetivos: en

segundo. la responsabilidad : y en tercero . la empresa o corporación . Así. en

suma. dicho con cep to de RSE. de a cu erdo con cad a una de estas dimensio

nes. podría dar lu ga r a las siguient es reflexiones .
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En primer lu ga r. la so ciedad y los obj et ivos expresados por los ciu dada

n os co nstit uyen el entorno de n tro del cual adq u ie re sen t ido la respons abili 

dad social corporat iva. La so ciedad democrática actual es plu ralista y tiene

s u base en el respeto de ciert os derechos y libertades públicas. asi com o

en la prevención acerca de la ex cesiva acumulación de poder po r part e de

cu a lqu ier peque ño sector de la población .

Es este tipo de sociedades el que ga rantiza la a firmación de diferentes

pu ntos de vista acerca de la s actividades empresariales y el que ob liga a los

d irectivos a just íficar la legitimidad de la s accion es corporativas. de m od o

que n o existan contradicciones en tre estas acciones y los va lores expresa dos

por la sociedad .

El entorno so cial no sólo proporciona sentido a la responsabilidad so

cia l corporativa sino que si rve de punto de referencia . En efecto. se utilizan

indistintamente los términos stakeholder/participe/parte in teresa d a . para

referirse a los d ifere n tes colectivos dentro de la sociedad que ti enen u n in 

terés legitimo en la actua ción de la empresa . así co mo ciertos derechos .

s iqu iera de carácter n a tural. en virtud de un co ntrato social.

Precisamente. el co ntrato social en laza co n el segu n do pil ar de la RSE : la

responsabilidad. Ya se h a h ech o referencia a la legitimidad de la s acciones

corporativas y asi a la n ecesaria co n for mi dad de la s actívídades em presa

rial es co n los val ores sociales . Por ello . h a de al u dirse a hora a l co n te nido

s ustantivo de la responsa bilidad socia l d e la em presa en virt u d de d icho

con trato s oc ia l.

Un aspecto esencial de esta responsa bi lidad y que caracteriza s ingu la r

m ente la respon s abilida d socia l co rporativa es que tal res ponsabilidad h a

de ir m á s allá de aquella exigida en virtud de la regu lación aplicable en ma

teria social y ambiental. Consecuente mente. la observancia rigurosa de la

legisl a ción vi gen te es el punto de partida de la RSE. Pero en m od o a lguno
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este concepto puede u t iliza rs e como forma de s ustit ui r o evitar la ex ígenc ía

de reg u lación en m at eri a social y ambiental. como a veces se h a pretendido .

A tal /in ha de recorda rse que la noción de con tra to so cial difi ere ca 

tegóricamen te de ot ras aproximaciones con tractu a les de la ec on om ía de la

em presa. ya que la s consecuencias del con tra to socia l se lim itan a l respet o

de val ores étic os. Sin d u da . también la n oción de contrato social es a plica 

ble a relaciones so ciales de carácter variado: s in embargo . aquí interesa el

con te n ido del contrato ce lebrado entre la em presa y la sociedad .

En este sen tido . hay que te ner en cuen ta a demás que el conten ido de este

contrato social n o es absoluto sino contingente h is tóri ca y espacialmente.

En efecto . s i se observan la s expectativas sociales sobre aspectos la boral es

o medioambien tales . cabe a precia r que és ta s cambian sustancialm ente en

virtud de . en tre otros factores. la s condiciones m a terial es. los regímenes

políticos o los valores cultu rales .

Pero no es m en os cierto que h ay u na serie de principios de ilimitada

\i gencia espacia l y temporal s u rgidos en la sociedad globa l y que derivan.

fun damentalmente y en un ini cio . de la Declaración Universal de De rechos

Humanos (1948), Act u al men te. tales principios encuentran m ayor co ncre

ción para este ámbito. por ejemplo. en el Pacto Mu ndial de la Na ciones

Un idades (The Global Co mpact) que. a n unciado por el Secretario General

de la s Na ciones Uni das, Kofi Arman. en el Foro Económ ico Mundi a l de Da 

vos (Suiza) en enero de 1999 y pues to en m a rcha oficialmente en la Sede de

la s Naciones Un idas en j u lio de 2000 , h a ce u n llamamiento a la s empresas

para que a do pt en nueve prt n c ípíos u niv ers al es en los ámbitos de los dere

chos humanos . 12s r.or rna s laborales y el medio a mbiente. Tales principios

so n los s igu ien tes en cada uno de los ámbitos m encionados :

Al Derechos Hu manos
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1.- Apoyo y respeto a la pro tecci ón de' los Derechos Humanos .

2 .- Vertl icar la no im plica ci ón en a b u sos a los derech os h umanos .

B) Normas Labo rales

8 9

1.- Liberta d d e' asoc iació n y rc conoc írn íento d e'] derecho a la n egocia 

ción colect iva .

2 .- Elimina ción de l tra baj o forzoso y ob liga to r io.

3. - Abolición d el tr ab aj o d e' Jos ni ños.

4.- Eliminación d e la d iscrim inación en el em pleo y la oc u pación.

C) Medio Ambient e'

1.- Ap oyo a la prevenci ón de' los peligros a mbien ta les .

2 .- Emprender ini ciativa s pa ra una m ayor responsabilidad m edi oarn 

bt ental ,

3 .- Fomentar tecnolog ía s que no da ñen el m ed io a m bi ente.

Para terminar. podemos decir que el co ncep to d e R5E es integral ya que

a ba rca la responsabilidad d e la em p re sa d e m antenerse productiva y su

responsabilidad social. ya que a l desarrollarse en en u n ambiente s ocial.

origina un co n tra to so cial. creando un clima d e reciprocidad y com prom is o.

Por ello la R5E abarca los si guientes á mbitos social es bi en definidos:

I )Aspecto laboral: cu m plim ie n to d e la s norma s de trabajo . r espet o al

trabajador en tod os los niveles j erá rqui cos y p u esta en marcha de có digos

d e con ducta y príncíp íos de la organ ización Interna cional d el Trabaj o (OIT).

2)Aspecto ec onóm ico: elabora ción d e cu en tas transparentes y p ú b licas .

e inversiones socialmente responsables (u tili zand o criterios ét icos y de ex

clus ión. a la hora d e invertir) .



3. -1 . EL CO SCEPTO DE RESPO;\,SABILIDAD SOCIA L. 90

3)As l)(>c\O ambient al : re spetando el m edi o a m b ient e y u sa ndo sellos de

ca lidad ecol óaír-a . o alusión d irecta al con s u m idor de có mo se ob tuvo el

product o. o se prestó el sc rv ír-ío.

3.4.1 Las Prácticas de la Responsabilidad Social

Toda es ta serie de reflexiones ha llevado a mucha s em presa s, e n los últimos

a ri os a prest ars e a t rabajar dent ro del mundo de la R5E, Es to s impul sos

h an traíd o como consecuencia el s u rg im iento de d íversa s inic íat íva s y h e

rramien ta s que crea n cierta confus íon in cluso a los m ismos profesionales

que ope ran en el cam po de la R5 E,

En general. la m ayoría de la s in íci a t ívas están di rigida s a reg ir la s rela 

ciones la b oral es y el m ed io ambiente y to man como bases la Decl aración

Universa l de los Derechos Humanos, los prin cipios fun damental es del de

recho a l trabajo d ictados por la Organ ización Internacion al del Tra baj o , la

Convención de las Naciones Un idas sobre los derechos de los niños , en es

pecial sobre trabajo infantil. y los Prí nc íplos de Río sobre medio a m b ien te y

desarrollo ,

Alguna s de las in ic ía t iva s h an s ido im pulsada s desde la s m á s a ltas In s 

tituciones Supranací on ales. como la s Naciones Un idas y Uni ón Europea,

Otra s s in em bargo , han s u rgido de ini cia t.ívas m era m ente priva da s. tal es

como as oc iaciones sin á n imo de lucro. ONGs. En cualquier caso. el deno

m in ador com ú n a toda s ella s es el in terés por un desarrollo s os ten ib le y

s ocia lmente pro s pero. así co mo la voluntariedad com o ba se de cualqui er

marco de actuación .

A su vez . es ta s in s titucion es pu ed en d ividi rse en dos grupos b ien dist in 

gu idos : a quellas q ue dictan prin ci pios básicos y generales so bre el correcto

com po rta m iento de la s em presas en su rela ción co n la sociedad y el m edio
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ambiente: y aquellas que toma n directamen te esos principlos o los co m ple

mentan con otros y elaboran los procedimien tos adecuados para su imple

mentación y reporte de resultados en la s em presas .

Dentro del primer gru po encon tramos plincipalmente dos institucion es:

1) Global Compact : es u n a iniciat íva de la s Naciones Un idas que co men 

zó en 1999 y cuyo objetivo es prom over la R5E desarrollando val ores u niver

sales . Tiene como mi si ón expandir los beneficio s de la globalización y evit a r

los efecto s nega tivos de la mi sma m edi ante la difusión y co nv oca tolia a los

empresalios a cu m plir y a adop tar nueve prínc íplos vin culados a los dere

chos hum anos . de rechos del trabajo y m edi o a m b ien te . El Glo bal Compact

está d írí gído y fondeado por los programas de medio ambiente y desarro

llo de la s Nac iones Uni das. la Organización Interna cional de l Trabaj o y la

Oficina del Alto Com is ionado de Derechos Humanos .

2) OCDE Guidelines: es un có d igo de co n ducta co rporat ivo que fu e cre a

do en 19 76 y revisado en el 2000. Los lin eamientos so n un in strumento qu e

busca mejorar la rel ación en tre los n egocios y la socied ad dejando en cla

ro los derechos y responsabilidades de las em presa s multinacional es . El

principal obj etivo de los OCDE Guidelines es establecer políticas volu n ta 

Iias que promuevan la transparencia em presa ria espec íficamen te sobre la s

relaciones labor al es . la a dmin is tración del medio a m b ien te. sobor nos. com 

petencia. intereses de los consu m idores y difusi ón de ciencia y te cnología.

Las in s ti tucion es que pertenecen al segu n do grupo son la s sigu ien tes:

1) Global Reporting lnitiative (GRI): es una organiza ción creada en

1997 por inicia tiva de Coalition Envíronrnentally Responsibl e Economies

(CERES. Ong) y el Programa de Medio Am biente de la s Naciones Unidas. Su

mi sión es mejorar la calidad. li gar y util idad de los reportes co rporat ivos de

s uste n ta b ilidad para que alcancen un nivel equival ente al de los reportes
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finan c íeros . El C RJ publicó en 1"1 a n o 2000. lu ego de dos anos de cons ultas

e ínves t ígac íones . el "2 0 00 Sustainab ility Reporting Gu ídelínes" que es un

m a n u a l que present a principios bás icos y co n te n ido espec ífico para gu ia r la

p reparación de reportes de s u s te n tab ílídad de alta calidad .

2) AccountAbility 1000 (AA-lOOO) : es un producto la n za d o a linos d e

1999 por el Iristitut e of Social and Ethical Accountability. S u mi si ón es

mejorar e incrementar la conta b ilida d social y ética. así como también la

realización de a uditorías y report es r ela ciona d os a este aspecto d entr o d e

la s em presas . El AA- l 000 describe u n conj unto de procesos que una or 

ganiza ción puede seguir para contabilizar. administrar y comunicar su de

senvolvimiento social y ético. s in precisar o especificar cu a l debiera ser ese

desenvolvimiento.

3) Social Accountability 8000 (SA 8000) : fue d esarr olla d o por "Soc ial

Accountability In ternational "(SAl) . que es una org a n ización sin fines d e lu 

cro. fundad a en 19 9 7 en Estados Unidos y d edi ca da a m ej ora r el ambiente

d e trabaj o y evi tar la explotación la b oral a través de la aplicación vo lunta

ría de estándares de trabajo en la s empresas . combinados con ve rificacio

nes independientes y reportes públicos. SA 8000 provee estándares para

certificar el desempeño d e la s compañ ías en nueve áreas: t rabajo infantil.

t rabajo forzoso . salud y segu ridad. liberta d d e asociación. p r á c tica s de d is

ciplina . d iscr imin a ción. horas d e trabajo . compensación y administración .

El proceso d e cer t ifica ción s e bas a en los modelos ISO. pero se les adicio 

na ele mentos n uevos sobre a uditoría social como por ejemplo . entrevistas a

trabajadores . a clientes . a proveedores y ot ros .

4) Normas ISO 14000 Y 14063: fueron creadas por International Or 

ganization for Stantarization (Suiza) en J996 v 200 l . La norma ISO 14000

p ro vee guías estándares para d ot ar a la s empresas de herramientas ade

cuadas para manejar y evaluar el impacto y los riesgos medio ambientales .

en los cu a les las empresas proveen diferentes indicadores sobre el consumo
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de energ ía . agua. la emisión de gases o la producción de des ech os . Por su

parte . la n orma ISO 14063 desarroll a una gu ia estándar so b re prtncí p íos

bási cos para la rea lización de repones medio a mbientales.

Co m o se ha expuesto a n terto re mente exi s ten diversa s ini ciativa s para

la prácti ca de la responsabilidad s ocia l. Tales iniciativas se pueden clasííi

car principalmente en t res medios de acción : cód igos de buena conducta.

etiqueta s socia les e inversi on es socia lmente res ponsa bles . Una de las cará 

terís t íca s principal es de estas prá cticas . h ace referencia a la fa lta de carac

ter ob liga to rio ya que el co m pro m iso de la empresa permanece únicament e

voluntario .

Los códigos de con duc ta

La ini ciativa de res pon s a bili dad social m a s co m ú n es a trav és un código de

co n ducta . Un có d igo de co nducta es un co nj u n to de reglas y principios en

m at eria de buenas práctica s de gest ión socia l. a mb ien tal y transparencia de

la información . Dichos có d igos pued en ser definidos por un gr u po de em pre

sa s . un sindicat o . un gru po de in terés . etc . És tos permanecen únicamente

como declaraciones tra n q u iliza do ras. de las cuales el público n o puede sa 

ber s i ello s son efectivamente a plica dos. es decir se trata únicamente de

una forma de autoregula ción. A través los códigos de co n du cta la s em pre 

sas desarrollan n ormas y regla s que a plican a su propio comportam iento .

De esta forma la em presa se compromete a trat ar bi en a sus em pleado s . a

respetar el m edio a mbien te etc.

Los có d igos de con d ucta abordan una gran cantidad de puntos. pero

las acc iones s ob re el m edio ambiente y la s condicio nes de trabajo so n los

principales temas ab ordado s en los textos de los códigos. co mo lo mu estra

un estu d io a profundidad de un tota l de 24 6 códigos sobre s u co nteni do (ver

tabla s 3 .1 . 3 .2). Dicho estudio fu e llevado a cabo por la Organ ización de
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Cooperac í ón v Desarrollo Económ ico IOCDE). La ges t ión de l m edi o ambient e

es mencion a d a en 145 cód igos y sobre la s co n d iciones de trabajo en 14 8

códigos.

Puntos qu e trata el cód igo

Co n diciones de t rabajo

Respeto de la Ley

Des criminación y acos o

Remunera ción

Trabaj o infantil

for mación del personal

Horarios del t rabajo

Libertad de asociación

: Mención espe cifica de los derechos d el h ombre

Vigilancia

Derecho a informa ción

Porcen taj e d e cód igos

que m encionan el p u nto

75.5

6 5. 5

60.8

45.3

43 .2

32.4

3 1.8

29 .7

25.0

24.3

13 .5

Table 3 . 1. Contenido d e los códigos en materia d e trabajo.
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Punt os qu e trat a el có d igo

Respeto de la ley

Pro d uctos y s ervicios

res petuosos del medio ambient e

Ins trucción . s ensibilización y

formación del personal

Transparencia públi ca

Proveedores y Maquila doras

Gestión de l ag ua y desechos

Reciclaje de materiales

Sensibilización del público

y consumidores

Reportes internos y

contro l del funcionamien to

Inv es tigación

Ahorro de energía

Desarrollo d u rable

Plan de urgen cia

Co n tribuciones pa ra u na

legisl a ción sana

Porcentaje de có digos

que mencionan el punto

67.7

37.9

35.9

3 5.9

3 5 .2

33.1

33. 1

33.1

28.3

24 .8

24.8

24 .

17 .2

16. 6

Table 3 .2 . Contenido de los códigos conce rnientes al m ed io a mbiente .

Aú n cuando m uchos cód igos contiene referencia s a de rechos expresados

en con venciones de la OTI. en tema s tales como trabajo forzoso y tra baj o

in fa n til. salud y segurídad . no descrím ín a c í ón basada en raza . gé nero. etc ..

los có d igos ('!",}Jres a¡iales rara vez son tan in clusivos . y detallados y precisos

com o las convencion es de la OTI.

En un estu d io del Despacho Internacion al de l Trabajo. Janelle Diller "

90 iller.J .. "Res po n sa bilida d socia l y mundializa ción : qu e es pe ra r de los cód igos de con -
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revela que la s n or ma s volu n taria s ofre cen una gran d iversidad de co nteni 

dos pe ro no siempre cub ren la s normas fun damental es del t ra baj o definida s

por la 0 '1'1 (Organiza ción Mu ndia l del Trabajo). parti cularmente en m at eri a

de lib ert ad de a sociac ión y n egociación colect íva .!"

En general la clicacía de los cód igos de co n d ucta depende de s u cred ib i

lidad . es decir. de la m edida en que la indus tria, los s in d icatos. los co n s u 

mi dor es y los gobiernos lo tienen en cuenta . Pero. actu a lmente se plantea

qu e la cre dib ilidad dep ende a s u vez de la supervisión . la a p lica ción y la

transparencia . De a qu i surge toda la polémica cuestión del monitoreo y la

cer ti ficación del com po rtam ien to de las em pres a s en relación con los có d i

gos ado ptados .

Los proces os de certi ficación y mon ítoreo d ifieren a m plia m ente . Algu nos

có d igos só lo di cen que la empresa favorecerá o buscará proveedor es que

cu m pla n con ciertas norma s la borales . mientra s que otros llegan h a sta

exigir cu estio narios de precal ífica c í ón para firmar con tra tos o la reali za ción

de in speccion es a s us prove ed ores.

El etiquetado social

Por etiquet ado so cial se en tien de cualqu ier medio por el que se fa cilita in

formación m ediante una etiquet a físi ca sobre la s con d iciones que rod ean

a la producción de un produ cto o a la prestación de un s ervicio. Las eti

quet a s so cial es pued en colocarse sobre los productos. sus em ba lajes o en

la s vít ri nas o escaparates de los lu gares de venta. En general. se considera

du ci a. 105 lalx-ls so c ia les . y la s practi cas de ínve rs t ón?", Revi s ta In ter n ac ion a l del T ra b ajo.

\ '01. 138 . no . 2 . pag o 10 7- J39.

}(lUna fund amen ta l norma de trabaj o es el derech o de negociación y asociación . ya q ue

gr ac ias a la ex is tencia de s ind icatos y en fu n ció n de s u di namism o. la s ot ras normas

po d r ia n ser apli cadas con la presión s in d ica l.

------------ - - -
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qu e los programa s de etiq uetado socia l con s ti tuyen má s bien respues ta s

voluntarias a los est im u las del mercado (incluidas demandas de los socios

comerciales) que forma s de cumplir co n la legis lación nacional.

Las etiquetas indep endientes . pa ra cualqu ier empresa especílica . n or 

malment e han sido crea das por la s ONG. los sindicatos de trabajadores. la s

asociaciones em presar ia les o asociaciones míxta s co n formadas por uno o

m á s de estos actores . Los prog ramas de et iquetado social dirigidos por ONG

o p or organ izaciones mix tas tienden a estar con tro lados por organ izaciones

en los países de sa rro llados . mi entra s qu e los dirigidos por asocia ciones em

presarial es o por asociaciones públi co - privad a s involucra n en s u co nt ro l a

coaliciones en los países en vía s de desarrollo.

En el m ercado se dan relacion es co m plejas en tre los códigos . la s et ique

ta s so cia les . los nombres comercia les. la s marca s y ot ras ini ciativa s pri

vadas voluntarias. Es de cir que u na m arca con buena repu tación p uede

terminar s ien do co nside ra da co mo una etiqueta socia l. Algunos programa s

que comienzan como códigos de ad h esión de diversos grupos de interés

puede n termin ar ado ptan do una etiqueta de ce rti ficación .

Las etiquetas socia les influyen en las prácti ca s laboral es en forma selec 

tiva. Muchas de ella s se dirigen a los consumidores en los países desarrolla

dos ya los product ores en los países en vía s de d esarrollo . La a daptab ilida d

de los productos a l eti quetado socia l varia en fu n ción de la sensibilidad del

sector a los precios . al reconocímiento de la marca . y la preocupación de los

consu m ido res respecto de las cuestiones socio-lab ora les en la respectiva

ca de na de prod ucción y com ercialización .

Las et iquetas pueden referi rse a una sola cuestión (trabajo in fa n til. li

bertad sin dical) o a d iversas cuestiones y cont en er una se rie de n ormas

rela tiva s a l trabaj o. Aproximadamente un tercio de los programas de et i

queta s conocidos co ntienen algu na referencia a la s norma s in terna ciona les
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d el t rabajo.

98

La experiencia demuestra que los programa s d e etiquetado social pue

d en producir tanto efecto s positivos como n egativos. Entre los positivos. por

ejem plo. pued en mej orar las co n d ic iones d e trabaj o y recabar fond os para

los programa s de educación y rehabilita ción d e los niños que han d ej ado

d e trabajar. Entre los n egativos pued en ge n era r difi cultades fin anciera s de

la s em presas participantes y la consiguiente pérdida de empleos. pues los

precios m ás eleva dos de los productos etiquetados pueden dar lu gar a una

menor penetración en el m ercado. Además existen riesgos jurtdícos, en re

la ción con la com petencia y la transparencia re cogida en la legislación sob re

p u b licidad y derecho m ercantil in terna cional. Los programas de etiquetado

suelen carecer d e transparencia y de m étod os d e ve ri ficación independien

tes sobre la s informa cion es tra n smitid a s en la s etiquetas . promueven in

tervenciones "exte riores" en la activid a d normativa nacional y discriminan

a los product ores de los países en desarrollo que tienen que h acer frente a

a ltos e inj ustificados costos en el procedimiento d e cert ificación.

Las normas que ce r ti fica n directamente la ge stión en los s is t emas de

calidad ( ya que solo los métodos que permiten a la empresa satisfacer

al cli ente son certificados y n o en si los productos) son la s normas ISO

9000 11
• Según los sectores de calidad. también existen normas de calidad

especifica.( EAQF o QS 9000. di cha norma evalua el sistema de cal id a d

d e los proveedores en la industria automotriz). Re specto a la protección

del personal y la securídad en el trabajo . la norma OSHAS 18 001 valida

también el s istema de gestión de las empresas en la materia.

I J La Imerna lional Standa rd Orga n isa lio n (ISO) es la or ganiza ción intern a cional de nor

ma lización . Ella publica un co njunto de n orma s de la s cuales las más conocidas son las

de la famili a ISO 9000. la s cuales concie rnen a la dirección en los s istemas que aseguran

la calidad de los pro d uc tos y serví c íos,
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En los últimos a ños ha a u me nt ado la popularidad de la inversi ón socia l

m ente res ponsabl e entre los grandes inv ersores . Las polít icas respons ables

en los ámb itos social y eco lóg ico s on para los inversores un in d ica d or d e

buena ge s tión interna y ex te rna . Dicha s politica s con trib u ye n a minimizar

los riesgos a nticipan do y previniendo crisis que puedan dan ár la reputa ción

y provo car caí da s especta culares del val or de la s a cciones . Un fon d o d e

inversión socialmente responsable es . por tanto. u n fondo en que a la s in 

versi ones , a part e d e trata r de ofrecer la máxima rentabilidad y liquid ez con

el m ín im o riesgo. se les exig e además qu e estén d e acuerdo con la m oral.

val ores y s istema d e creencia s d e ca d a uno. La in versión ética es por co n s i

guient e . un concep to muy s encillo : es una filosofía de inversión que m ezcla

objetivos é t icos. medioambiental e s y sociales co n obj etivos pu ram en te fi

n ancieros.

Se llaman fond os socialmente responsables a qu ellos que "n o in vierten"

[cri terio negativo) en determinada s em pres a s . com o en em presas tabaque

ras. en em presas product oras d e arma s o de a lcohol. o en em presas que

genere n residuos n o reciclables : o que "m víerten 'f crí terío positivo) en em 

p resa s que son a ctivas en el ámbito s ocial o eco lógico . Los fondos ét icos

pretenden ser una a lternativa para entidades s ocia les o pequeños inverso

res que quieren garan tías de que s u cap ital no s erá invertido en empresa s

que ch oquen con s us principios é ticos .

En los ú ltimos a ñ os han crecido en Europa los fond os socia lmente res

ponsables . El primer fondo ético se fundó en Gran Br et a ña en 1984 y d esde

en to nces se h an fundado en Alemania . Francia. Italia . los Países Baj os , Es

paña y Esta d os Unidos .
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El desarrollo a lca nzado por la respon sabilidad social corpo rativa . ame la

evidencia de los efect os econ ómi cos . socia les y medi oambiental es qu e ge ne

ra la actuación em pre sa r ia l. conduce a l plateamiento sobre el papel so cial

que puede ejercer la di sciplina co n ta b le ame este nuevo fenóm eno.

Ante las Ini cia tiva s de R5E. la pretensión de transparencia conduce a

la necesidad de informar no só lo a los soc ios e inv ersores y no sól o sobre

los resultados eco nó micos y la s it u ación pa tJimonial de la sociedad . sino

también a terceros interesados que pu ed en llegar a ser la com u n idad en

gene ral y so b re tema s que. hasta a ho ra . eran considera do s con fide nc ia les y

m argina les. Así a los estados de informes co n tab les . se unen los informes

sobre ín tan gíbles .!? los informes medioambiental es . los es tados de val or

a ñad ido. los est ados sobre riesgos o. en fin. los in form es de r esponsabilidad

socía l corpo ra tiva . La transpa rencia exi ge . por tamo. reba sar s i es n ecesario

los limites de la partida doble . com b inan do adecu adamen te in for macion es

cu a lita tivas y cuan titativas en los documentos preparados.

An te la plena transición de una economía basada en maquinaJia . insta

la cion es e inven tarios a u n a sociedad del con oc im ien to en la que los fac tores

cr ít icos que de terminan la ventaja com peti tiva de la s empresas son activos

intangibles . com o la formación del ca pit a l humano. la imagen de marca. la

ca pacida d de innovación. la capacidad de gestión de los riesgos y obligacio

nes medioambientales . parece evidente que se está frente la obliga ción de

explora r los límit es de la informa ción financiera tal y co mo h a sta ahora se

h a b ía concebido.

l2 S e ent ien de por ac t ívos in tangibles aq u ellos re cu rsos que ti en en u n a n atu raleza in

material (normalmente sin sustancia o esencia fisi ca) y poseen ca pacidad pa ra generar

beneficios econ óm icos fut uros . pero que son muy d ífictlcs de val or ar e iden tifica r.
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En este nuevo co n texto. la informa ción sob re la r espons abilida d s ocia l

corpo ra tiva de la s s oc ieda d es resultaria imprescindible . La informa ción so

b re el gra do en el cu a l u n a empresa es capaz de ge n era r. m ed ir y co nt ro la r

fact ores críu co s de va lor co m o los citados en el pá rrafo a n t er ior. seri a de in 

dudable u tilidad n o s ólo para em pleados o gru pos m edi oambiental es . s in o

también pa ra inversores y a nalis tas fin ancieros .

En u n a rt ícu lo, Ma . Is abel d e Lara.P m enciona que la profes ión co ntab le

debe in volu crars e en la s pra cti ca s de responsa bilidad socia l po r distintas

ca usas in terrelacionadas en tre s í. la s cu a le s resume en cu a t ro puntos:

1. - La co n tad u ria es una dis ciplina social

2 .- La conta d u ri a es un in s trumento para la loma d e deci si on es .

3 .- La res pon sa b ilid a d social co rpora t iva forma part e del patrim onio em

presari al.

4 .- Los informes sob re la RSE precis a n n ormal izarse .

La profesi ón con tab le. com o ya lo h emos m enciona d o . du rante mucho

tiempo ha s ido co nside rada exclusivamente com o un m edio d e regis tro y

r endición de cu en tas. sin em ba rgo en su proces o d e evo lu ció n y d esarrollo ,

la disciplina co n tab le abandona la opinión d e que la esencia d e la con tab i

lid a d em pieza y termina en la m era real iza ción d e a n otaciones y r egi s tros

d e los m ovimientos patrimonia les . y a sume un papel d e utlida d . dirigiéndo

se fundamentalmente a s atisfacer la s n ecesidades de los di stintos u suarios

de la informa ción con t ab le . quienes al di sponer de informa ción adecuada.

reducen parte d e la in certidumbre que con lleva la toma d e d ecis iones .

Por ello . resulta fundamental co n oc er quienes s on los agentes a los que

va dirigida la con tabilidad . dado que ésta tra tará d e da r r es puesta a s u s

130 e La ra Bu eno. Ma ri a Isabel. p rofesora Ec. f in anciera!' Co n tabilidad . Un ivers idad Rey

J uan Ca rlo s. Mad r id . "La contabilidad a nte la res pon sa bilida d so c ia l corp orativa"
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de mandas ín for rna u va s . A través la s pract icas de RSE se puede decir que

los d ive rsos ag entes socia les que s on co nsidera dos posibles usuarios de

es ta inform a ción . han ido tn crem en ta ndose con for m e evolu cion aba di ch o

co ncepto de res pon sa b ilidad socia l.

Trad icion almente. la información ha ido di rigida fundamentalment e h a

cia los accioni st a s . los a cree dores. los inversores. á rea gerencial y el go

b ierno . Estos a gen tes . consui uyen los gru pos de in terés que m á s a m plio

tiempo h an estad o definidos com o u suarios típi cos y u sual es d e la informa 

ción con ta b le . No obsta n te. la ga m a de posibles usuarios se ha am pliado

enorme me nt e. exis t ien do en la actualidad. u n a m p lio sector de agentes so

cia les que es posible cataloga r com o u sua rios de la información co ntable.

(como se vio en el capit ulo 2] . de forma. que a los usuarios trad icionales .

a hora se suma un a m p lio a b a n ico de usu arios que re curren a la informa 

ción finan ciera co n el obj eto de colocarse en una situación favorabl e en

su s negociaciones. tales co mo trabajadores . d ivers os org a nismos públi cos .

si ndicatos. in vestigadores . et c .

Por ello. la co n ta b ilidad . m odifica y aumenta a lo largo de sus desarrollo.

in for m ación q u e s u m inist ra. t ratando de dar respuesta a los usuarios que

es pe ran de ella u n in strumen to que contribuya a mej orar y facilitar s u pos i

ción a la h ora de enfrentarse a una to ma de decis iones . En la medida en que

se espere que la contadu ría transm ita informa ción so b re las implicaciones

socia les de la em presa . esta disciplina se verá co n d icionada a facil ita r es

tos datos a los u suarios para n o perder s u utilidad hacia los mismos. de lo

con tra ri o. és tos se verán ob ligados a recurrir a otras vía s informativa s p a 

ra com plementar s u informa ción y pod er em itir u n jucio goblal. p erdiendo

la profesi ón su im portancia en el proces o de to ma d e decis iones del ámbi

to em presarial. Así cuando los u suarios de la in for m ación contable midan

posi tivamente la d imensión social de la entidad . la contabilidad estará in

co mpleta s i no facilita este tipo de informa ción .
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Por otra parte . también se debe considerar a la op inión pública . como

un agente más. int eres ado en conocer el desarrollo de la empresa . en esta

m edi da la profesi ón contable. como in s trumento de in form ación . deberá

llen a r la s expectauvas de dich os u su ari os .

S in embargo. m á s al lá de demandas socia les por parte de la opinión pú

bli ca u ot ros u s u arios . el hech o de que la n a t u ra lza social esté. en el actual

marco econó m ico-social. trans cen diendo a l val or económ ico y finan ciero de

u na entidad. incita a la profesión a sumini s trar informa ción de natural eza

socia l a los u suarios qu e s ólo es tuvieran interesados en el aspe cto econ ó

mi co financier o de las em presa s.

El n úcleo del s istema contable está co nsituido por los fen óm en os pa

trimoniales y por tanto . en este sen tido . la contabilidad está encargada de

valorar. m edir y represen tar los elementos patrimon ia les de los en tes empre 

sariales. Dich o patrimo nio puede estar co mpuesto por elementos m a teria les

e inmateri al es . to dos ellos objeto de represen tación en los documentos con

ta bl es y co n peculiarida des y ciertas d ificult ades en s u proces o de m ed ición

y va loración. Pero la s ingu laridad de los elemen tos in tangibles dificult a a u n

m á s su representatívídad contable . Ha ciéndola in cluso . en a lgu n os caso. no

fa ct ib le . Por ejem plo. la imagen que transmiten los product os . la reputación

de la em presa. el conocim iento de los em pleados. en tre otros . A este h echo.

h abría que añad ir, la enorme dificu ltad existente en la val ora ción. m edi ción

y defini ción de los elemen tos int angibl es de una ent idad d es de el punto de

vis ta contable .

Por esta s razones. la profes ión co ntable h a recibid o im portantes cri ticas

a l n o poder pla smar en s us documentos in formativos los act ivos co nsidera 

dos m á s im portantes de u na entidad. acusando a esta falta de in formación

co mo la principal ca usa de la d ifere ncia existe nte entre el va lor co ntable y

el valor de mercado de la s empres a s .
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La importancia a tribui da a los act ivos int angibl es resi de en su ca pacidad

de crear val or dentro de la organ ización. de tal m odo que se conside ra que

es tos activos pos een los atribut os ca paces de generar elem en to s diferencia 

dor es en la s em presas . que les otorguen una verdadera posi ción competn iva

en el merca do.

En est e con texto de desarrollo de los a ctivos intagibl es. la responsabi 

lid a d social de la s empresas. puede m ostrars e ta m bién como un ele mento

d ifere ncia do r de la s em presas . y por tant o com o uno de sus activo s intan 

gib les . ya que por el momento. la responsabilidad so cial em presar ia l n o

se co ncibe co mo un co mportam ien to n ormali zado dentro de la activi dad

em presaria l. s ino como un com po rtam iento "ex cepcionar'. lo que hace la

diferencia del resto.

Así. la RSE ge nera va lor para la empresa. un val or de n a tural eza in tan

gib le . de difi cil m edición y cuya pro piedad es difi cil de con s tatar. pero que

sin duda transmitirá a todos los agen tes sociales . y con trib u irá a generar

uno de los activos que puede ser m á s val orado por la empresa. como es su

imagen o s u reputación.

Por tanto . la profesi ón conta b le. cuyo obj et o es el patrimonio. y que por

tanto debe tender a buscar mecanismo de representación y medición de

todos los elemen tos patrimoniales : también debe reflejar los aspectos re

lativos a la qSE. Así. s i el objetivo de la co n ta b ilidad co n respect o a las

em presa s es el proporcionar información patrimonial. sólo por in cidir en la

creación valor para una or ganización . es decir crear recursos intangibles

para la empresa que alteran el pa trimonio de la misma. este sólo hecho. de

biera provoca r que la información contable asu m iera la co n tabilización de

dichos elementos inta n gib les qu e gen era en s i ser s oc ia lmen te responsable
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Un punto un tanto crítico qu e debilita el prest igio cont able a nt e otras ra m a s .

d iscip linas y cie n cias es la au sen cia. much a s veces . de una act it ud h umana

y ética en los profes ionales del área .

Al carecer es to s de una formación integr al co n ori entaciones qu e \'ayan

m ás a llá de lo financiero. de lo ge re n cial. de lo tri butario y de la maxi 

mi zación de utilidades . el en torno demanda ciertas ca racterist icas en los

p ro fes ionales. co mo lo so n una forma ción ética a dec uada co n prin cip ios y

val or es .

Es por ello que la cult ura co n table debe estar enmarcada bá si camen te

en dos di mensiones: La respetabi lidad académ ica de la contabilidad como

sabe r d iscip linal y el re s peto po r la ética en la p rá cti ca de la profesi ón co n

tab le . dada la gran respon sabil id ad soc ia l que implica s u eje rcicio.

No es s u fic ien te des cubrir que se tiene capacidad . talentos y aptitudes

con los qu e se n a ce . también se debe co n tar con una ví s íón clara de la for

m ación com o personas a u tónomas y buenos ciu dadanos. de alt a s calidades

m oral es. a ntes que como profesionales que h an a s im ila do solo habilidades

y de streza s m ediante el a p re n dizaje y la a propiación de esta u ot ra com pe

ten cia aislada de la s dimensiones del desarrollo humano.

4.2 Panorama General sobre la Ética

La pal abra ética pro viene del gri ego y tiene dos significad os . El primero pro

ce de del té r m ino ét hos . que quiere decir h ábito o cos tu m b re . Posteriormente

se ori ginó a partir de és te la expresión éth os . que s ígní fíca m odo de ser o

ca rácte r. Más tarde a trav és del latín se tradujo este concepto baj o la ex -
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presión m as . m orí s (de do n de s u rge en castellano la palab ra "m oral"). qu e

equi va le ú nica men te a h ábito o cost u m bre.

En el fondo ética y mo ral se confu nden y v íenen a se r un compendio de

la idea de "10 buen o". de "lo que de be ser". de lo "ho nesto" de lo "socia lm en te

aceptable".

La ét ica y la moral tie ne n en co m ú n el hecho de guardar u n sentido ern í

n entern ente práctico: s in embargo. la ética es un co ncep to m ás a m plio y rico

que la pal abra moral. Por moral. pued e en ten de rse cualqu ier conj u n to de

reglas . va lores . prohibicion es y t ab úes proced em es desde fu era del h ombre .

es decir. que le son in culca dos o impu es tos po r la polí ti ca . la s costu mb res

socia les. la religión o las ideologías . En cam b io. la ética im pli ca una refle 

xión teóri ca so b re cualqu ier m oral. una revis ión racional y crí t ica so b re la

validez de la conducta huma n a . Mientras que la moral es u n asentimien to

de las regla s dada s . la ét ica es un análisis critico de esas reglas .

La moral suele se r inseparable de la s cos tu m bres humanas. la s cu a les

dependen de la época . el clima . la región geográfica o de cualquier eve nto

circu n stancia l. En este sen tido. la m oral es cam bia nte y rela tiva a det er

minadas prá ctica s cu ltu rales. El h ombre generalmen te es tá det erminado

por los val or es de la sociedad en donde vive. y por eso considera que la s

con ducta s acerta das son la s que se amoldan co n es os patrones .

Por defini ción enciclo péd ica. la ét ica se considera una di sciplina filos ófi

ca que estudia la moral del hombre en sociedad. es la fundamentación d e

una ac titu d m oral y de semboca en una forma de vid a . Desde que el h om b re

se agrupó en soc iedades tuvo la n ecesi dad de desarrollar una serie de re 

glas que le permit ieran regular s u conducta frente a los otros miembros de

la comunidad. así qu e la ética es una constante de la vida humana pues se

considera que los h om bres no pueden vivir sin n orma s ni val or es. En s us

m edit aciones. la ética in ves tiga qué es una conducta buen a y qué co ndíc ío-
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n eos de-be-n cu m p lir las in s ti t u r íones humana s para moraliza r a l in d ivid u o.

En la filosofía . co n s til uy e una cien c ia m a terial y prá ctica: se oc u pa en for 

m a d ir ect a del h ombre y por eso s e considera una di s c ip lin a fundamental

en la fi losofía.

Por d ef in ic i ón d e s u ob je to de est ud ío, s e co n sidera como la d is c ip lin a

filos ófica que estu d ia el com p orta m ien to d el h ombre en s oci ed ad . es de-cir.

n o tendria s e-ntido si el hombre es tu vie ra a islado o desvincu lado d el m edio

s oc ial.

En r es u m en . lo qu e se- enti enda por ética d eb e ir d e por sí. muy liga 

d o a la responsabilid ad moral y por tanto. debe conten e r los con ceptos de

jus t icia . ra ciona lid ad . bi en . responsabilidad y aquellos similares: se debe

entender que la éti ca se d ebe ver com o el cu m p lim ie n to de la norrnauvídad

so cia l y est ar lega lm en te inscrit a en el m edio en que las personas se d esen

vu elven: de este modo. se es étic o si se cu m plen los patrones de conducta

establecidos en la norma y en la sociedad .

En genera l los a utores que definen la ética parten d el p r incip io de que el

hom bre busca el bienestar y de que en su origen y n a tura leza su ín tencí o

n ali d ad es buena y b usca el b ien para sí mi smo y para los demá s. En los

conceptos r eligios os se a tiende a la ét ica j ust ificad a desde la co nciencia y

en los filosóficos se atiende a la dignidad humana y a la legisl a ción .

Finalmente . es im porta nte señalar que la ética tiene s u fundamento en

la axío log ía I y que es em inentemente socia l. porque tie ne s u pragmatism o

só lo en la intera cción co n los demás individuos .

¡es tud io o teor ía de los va lores ,
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Ames d e abordar la ética profesi onal. co nsidere mos brevemente ('1 co ncepto

de profes ión .

Le'! pal abra "p ro fes ión" se deriva dellatin . co n la preposi ción pro: d elante

d e. en presencia d e. en público. y con el verbo fateor, que sign ífic a m anifes 

tar. decl arar. proclamar. De esto s vocablos surgen los s ustan t ivos professor.

profesor. y profe s sio . profesión. que remiten a la persona que se dedica a

cu lt iva r un a rte o que re ali za el acto d e saberse expresa r a n te los demá s .

Co n base en ello . pued e d ecirs e que la profesi ón es benefici os a para quien la

ejerce , pero , a l mi smo tiempo. también es tá dirigid a a ot ros . que igualmente

se ve rá n be neficia dos. En este sen tid o, la profesi ón tiene co mo fin alidad el

bi en co m ú n o el interés público. Es m ás, nadie es profesional. en primera

in s tan cia. para s i mi smo. p u es tod a profesión tiene una dimensión s ocial.

d e servi cio a la comunidad. que s e a n tic ipa a la dimensión individual de la

profesión . la cual es el beneficio particular que se ob tien e d e ella .

El término profesión es usado de muy diferentes maneras en la vida

díaria . A vece s la palabra profesional a p lica a al guien que h a ce muy bien las

cos a s o que tiene una habilidad especial para h acer algo . También se llama

profesional a un índivíduo que s e dedi ca en particular a una a ct ívid a d d e

tiempo completo y por lo que recibe una remuneración económica .

La profe si ón s e puede d efinir co mo la actividad personal. puesta d e una

manera es tab le !J honrada al seruic io de los d emás !J e n ben eficio propio.

a impulsos d e la propia voca ción y con la dignidad qu e c~:: Tesponde él la

persona humana.

En un sen tido est ricto esta palabra desi gn a solamen te la s carrera s uni 

versitarias . En sentido amplio . a barc a tambi én los oficios y trabaj os perma

nentes y remunera do s . a u n qu e no requieran un tit u lo un íversn arío .



4 .2 . PA\'OR-\MA GENERAL SOBRE LA ÉTICA J JO

En virtud de s u profesi ón. el s uj eto oc u pa una sit uación qu e le co n fiere

deb eres y der ech os es pec iales . tal es co mo :

al La Vocación .

Al término "profesión" debe asoc í ársele la idea de servicio. pu es . a l h a 

blar de la s profesiones . existe una co nexión ent re la p ráctica profesio

nal y la vocación que se tenga h acia ella. La palabra vo caci ón procede

del verbo latino "voco" , que s ign ifica llamar o co nvocar. La voca ción

es el llamado que siente cada persona para profesar un espíritu de

servicio en ara s del bíen universa l.

La elección de la profesión debe ser co m pletame n te libre . La voca ción

deb e en te n derse como la di sposi ción que h a ce al s ujeto especial men

te apto para una det erminada actividad profesi on al. Quien elige de

acuerdo a s u propia voca ción tiene ga rantizada ya la mi tad de s u éxi

to en su trabajo. En ca m b io . la elección de una carrera profesional

sin tomar en cu enta la s cualidades y preferencia s . s ino. por ejemplo.

exclusiva men te los gustos de otros. o los int ereses de la familia. fácil

mente puede traducirse en un fracaso que. en el m ejor de los casos.

con sis t iria en un ca m bio de carrera en el primero o segundo a ñ o. con

la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo.

b} Finalidad de la Profesión.

La finalidad del trabaj o profesional es el bien co m ú n . La ca pacitación

que se requiere para ejerc er este trabajo . es tá si empre ori entada a un

mejor rendimiento dentro de las activida des espec ia lizadas para el be

neficio de la socied ad. Sin este horizonte y finalid ad . una profesión

se convierte en un medio de lu cro o de honor. o simplemente . en el

instrumento de la degrada ción m oral del p ropio s ujeto .

e) El Pr opio beneficio.
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El h on ora rio profesi onal es la j u s ta co m pe nsac ión que rec ib e el pro

Ies íomsta en un arreglo concret o. Sin em bargo. el pred ominio de los

interes es egoíst a s y el afán de 1llera . si gnifi can la m anera d e d esvir 

tua r y degenera r la profesi ón . y negarl e el s ent ido ét ico de voca ci ón

que ella debe tener. Lo id ea l es tom ar en cuent a el a gra do y utili dad d e

la profesión .

d) Capa cidad profesional.

Un profesiona l debe ofrecer una preparación especial en doble sentido:

ca pa cida d in telectu a l y capacidad éti ca :

J .- La ca pacidad int ele ctual consis te en el conj u n to de co nocim ie ntos

que dentro de s u profesión . lo hacen a pt o para desarrollar traba

jos especia lizados. Estos con oc imientos se adquieren básicamente

durante los estudios universitarios . pero tod o profes íon íst a que se

d igne serlo deberá reaJizar una ed ucación contin ua para adqu iri r y

m antener a ct ualizadas las habilidades intelectuales particulares .

2.- La ca pacida d ética es el va lor d el p rofesional com o persona. lo cual

d a una d ignidad. s er iedad y nobleza a s u trabajo. Abarca no sólo

la honestidad en el trato y en los negocios . n o s ólo en el s entido de

responsabilidad en el cu m plim iento d e lo pact ado. sino además la

capacidad para abarca r y traspasar su propia esfera p rofesional

en un horizonte mucho más amplio.

Los Deberes Profesionales

Es bueno con s id era r ciertos deberes típicos en todo profesiona l. El secreto

profesional es u n o de estos. éste le di ce a l profes íon tst a qu e no tiene d e

r ech o de d ivulgar in form a ción que le fu e confiada para poder llevar a ca bo

su la bor. esto se hace con el fin d e n o perjudicar a l cli ente o para evitar

gra ves daños a terceros . El profesi onal también debe propiciar la a sociación
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de los miembros de su especialidad . La solidaridad es uno de los medios

m as efica ces para in cre menta r la ca lidad del n ivel intelec tual y m or a l de los

asociados . En fin al profesiona l se le ex ige especia lme nte act uar de acuer

do con la ét ica establecida. Por tanto . deb e evita r defender causas inju s ta s .

u sar s us conocimientos como in s trument o de crimen y del vicio . prod u cir

art ícu los o dar servíc íos de m a la calidad . hacer presu puestos para su ex 

elusivo beneficio . p roporcionar falsos informes . etc . Cuando un profes ion a l

tiene u na co nducta honest a . dentro y fue ra del eje rcicio de s u profesi ón.

le a traerá co n fianza y prestigio. lo cu a l no deja de ser un estím u lo que lo

im pulsará co n más ce rteza en el re ct o eje rc icio de su carrera .

Todas la s profesiones im plican u na ética. puesto que siempre se rela cio

nan de u na forma u otra con los seres h umanos: una s de manera in d irecta.

que so n la s actividades que tie nen que ver con objetos -corn o la co nstruc

ción de puent es y ed ificios . la rep aración de a u to móviles. de equi pos de

cómputo, et c .-. a u n que en ú lt ima in s tancia s iem pre están re feridas a l h om

b re . Asi . por eje m plo . si u n in geni ero dis eñ a una carretera y se percata de

que s us co ndicio nes se prestan para que acu na u n gran número de acci

dentes . falt aria a su ética profesi on al s i au to riza ese proye cto . aun cuan do

es tuvíe ra n de por m ed io interes es políticos y econó m icos .

Ot ras profesiones se relacionan de m a n era directa co n los s eres huma 

n os. como so n los casos de educadores. peri odi s ta s . psi cólogos . m édicos .

abogados . contadores públi cos etc. Para estos ú ltimos son m á s evi den tes

la s im plicaciones ética s de s u profesión . pues to que deben dar un trato

h a cia los demás de per sona y n o de obj et o.

En este sentido . la ét ica profesi onal tiene como objeto crear co nciencia

de responsabilidad . en todos y cada uno de los que eje rcen u n a pro fesión u

oficio. ésta . part e del postulado de que tod o valor esta íntima m ente rela cio

n ado con la idea de un b ien. A esta ética se le pued en a plicar co n oc im ientos

como Deontología .
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La enea de cada profesi ón depende ele los deberes o la "d eon tolog ía " que

ca da profes ion a l apliq u e a lo" casos concretos que se le puedan presentar

en el árn b ito per s on al o socia l.

La deontología" es la ciencía que estudia los diversos deberes y el co m

portamien to de los profesi on ales en su s relaciones con sus clien tes o s us

col egas. La deo nto log ía es u n conj u nto de comportam ientos exigi bles a los

p roícs íonalcs. a ún cu a n do m u chas vec es no es tén codificados en una regla

mentación j u rid ica .

En este sentido. la d eontolog ía es u na ét ica profesional de las ob liga

cion es práctica s . ba sa da s en la acc ión libre de la persona. en su ca rácter

moral. carentes de un control por pa rt e de la legisl ación pública . El fu ero

interno es el único tribunal que sanciona las a cciones que son impropias

dent ro del marco éti co de la profes ión . La d eontolog ía es el cu mplim ien to de

los deberes qu e a cada cual se le presentan según la posició n que ocupe en

la vida . y que es tán da dos por el grado de co mprom iso y co ncienc ia mora l

que se tenga con res pect o a la profesi ón . La indaga ción y el acatam ien to de

los p r ínc íp íos d eon tol ógícos signi fica d írrgir s e por el ca mino de la perfección

pe rsonal , p rofesion al y colectiva .

La ética pro fes ional. es u n a parte de la ética general. que estudia los

deb eres de los Profesi on ales y estab lece a través de n ormas o reglas de

con ducta el orden n ecesario para satis face r el bien co m ú n ya que los pro fe

s ionales cu m plen misiones im porta ntes dentro de la sociedad.

La ética profes ional es la ét ica en si aplicada a! ejercicio de u n a profesión

y comprende los principios de la actuación m ora l de todos s us m iembro s. en

la s circunstancias peculiares en que sus deb eres profesi on al es los co locan .

2de l gri ego déon. lo necesario. lo co nve n íe rn e . Jo debi do. lo ob ligatorio : y de lag os . es iu d ío

o co n oci m iento.
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4 .3 Código de ética profesional
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Existen una se rie de n orma s y d is posiciones que rigen el desem peño del

profesional en s u permanen te relación con sus co legas . clien tes y públi 

co en general. las cuales se encuentran di spues ta s en un código de éti ca:

di cha s di sposi cion es est án elaboradas y s u pe rvisadas por el respect ivo cole

gio profesion al. cuyo acatam iento y cu m plim ien to es de carácte r obligatorio

para todos los m iembros de una orden profesional determina da .

Las persona s qu e ejercen una profesi ón. en las que ofrecen s us conoci

mi en tos y h a bilidades a l s ervicio de otros. t ienen responsabili dades y ob li

ga ciones co n todos los secto res y personas que con fían en s u trabajo . por

lo que es Imprescindible pa ra estos profes ionales la aceptación y el cum 

plim ien to de la s n orma s de ética que regulan s u re lación co n s us clien tes.

em pleadores, em pleados . gob ierno y público en ge neral: por lo que se h a 

ce n ecesario que exista u n có d igo que co ntenga la s n orma s generales de

con d ucta a plicab les a la prácti ca diari a de la profesión.

Los profesion al es de co ntadu ria en particular. toman dec ís íones e indu 

ce n a otras personas a tomarlas. por lo qu e la información que producen

debe reunir caract eristicas de veracidad . op ortunidad . obj etividad. con fiab í

lidad. veríficabiltdad y otras. que requier en de un profesional que co n d uzca

sus servíc íos bajo la gu ía de virtudes m orales com o la prudencia . la justicia .

la fortaleza y la templanza .

La ética en su sentido más puro n o debe ser objeto de re glamentación .

nero la necesidad de tener un código de ética rofesi onal. n a ce de la a p li

ca ción de las normas gen era les de cond ucta que debe ser observada en

forma per manente por tod os los profesionales en s u prá ctica di aria . El de

b er co ncre to de cada profesi onal. en la s s ituaciones particulares en la s q ue

se encuentre en el desempe ño de s u labor profesional. r eside en los prin cl -
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p íos de la ciencia de la ét ica qu e debe esta r in scri tos en el int erior de cada

person a .

El cód igo de ética p ro fes ional. n o so lo si rve de gu ia a la acción m ora l

ele cada pro fes ional. s ino qu e tam bién m edi a rn e él. la prof esi ón decla ra su

in ten c í ón de cu m plir con la soc iedad y servi rla co n lea lta d . honra dez y d ili

gencia.

El co nj u nto de regla s de co n d ucta dados por el có d igo de ética qu e regu 

lan la activida d del contador públi co colegia do . con s t it uye n gu ia s m ínima s

de orie ntación o crite rios de comportam iento que adopta la profes ión frente

a su di ario accionar al servicio del público en general: para lo cual debe

ten erse presente qu e s iem pre debe estar ce ñido a los principi os ét icos de

int egri da d . objet ívída d , ín dependencía, co nfiab ilidad . res pon sabilid a d. ob 

servanc ía de la s normas y leye s . com pe te ncia. actualización profesiona l.

res pecto y cola boración co n los co legas .

4.3 .1 Código de Ética de la Federación Internacional de

Contadores.

La Federa ción In ternacional de Contadores (IFAC) h a di ctado un Có digo de

Ética Profesion a l y pro m ueve s u a plicación por parte d e todos los co n tado res

d el m u n do. Es te código de éti ca profesi onal estab lece la s regla s de co n d ucta

para todos los co ntadores y deter mi n a los prin cipi os fu nda m ental e s qu e

se de ben res pet a r pa ra p erfeccionar los obj etiv os comunes de la profe sión .

a d emá s es ta b lece que estos pri ncip ios son igua lm ente váli dos para tod os

los contadores ya sea que trabaj en en el sector público . p rivado o en la

docencia .

E l Código de Éti ca de la Federación Interna cion al de Contadores . r eco 

n oce que los objetivos de la p rofesi ón co n table son trabaj a r a l más a lto ni vel
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de profesi on ali smo y para esto tiene cuat ro exigencias básica s :

1.- Cred ibil idad.

2 .- Pro fesionalismo.

3.- Calidad a plicada a l Servic ío .

4 .- Co n fia nza.

1 16

Principios fundamentales de la ética del contador según la

IFAC

La Federa ción Internacional de Contadores. enuncia como principios fun

damentales de la ética Profesi on al. los siguient es:

1.- Integrida d : El co n ta do r debe ser honesto y directo en la ejecución de

su trabajo Profes ional.

2 .- Objet ívídad : El contador debe ser justo y n o dejar que u n prej u icio o la

influen cia de otros a nu len su obj e tivida d .

3 .- Competencia Profesional y Cuidado Suficiente : Todo Contador debe

poseer conocimiento. habilidad y experiencia. para poderlos aplicar

con razonable cu ida do y dili gencia . debe solicitar consejo y asistencia

cu a n do lo requiera para asegurar que los servicios profesionales que

pres ta sean ejecutados satis fac toriamente y debe n ega rs e a ejecu tarlos

cuando no ten ga la califica ción técnica n ecesaria para ello.

4 .- Caráct er Con fidencia l: Los con tadores d eb er án res petar el ca rácter

confidencial de la informa ción que ob tengan y n o revelarla sin a u to

rización a menos que haya una obligación legal o profesi onal qu e los

ob ligu e .
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5 .- Comportamient o Profesion al : El cont ador debe act ua r de manera con

sistent e cu ida n do la bu en a repu ta ción de la profesión y a bs te nerse de

cualquier comportam ient o que pud iera desa creditar a u n a persona o a

la profesión.

6 .- Nor mas Téc n icas: El cont ador deberá lleva r a ca bo s us se rvi cios pro

fesion ales en co ncorda nc ia con las té cnicas y normas profesi on ales

pert inen tes . Ten d rá la obli gación de ejecuta r con cu idado y h abilidad

los requ erimient os de l clien te o empleador en cuan to sean compat ibles

con los requisitos de in tegridad. indep endencia y obj etividad. y de be

rá cu mplir con la s norma s de co ntab ilidad y de a u d itoría estab lec idas

internacionalmente.

4 .3.2 Código de ética profesional en México.

El In s tituto Mexicano de Co ntadores Públicos . se h a dado a la tarea de

establecer una serie de no rmas de conducta ética con ten ida s en el Código de

Ét ica Profesi on al. Dich o có digo se d ivide en dos se cc iones: postu lados que

contien en los principi os bási cos de actuación y n orma s generales en donde

se reglamentan en det all e la a plicación de los po stulado. Los postulados so n

los s igu ien tes:

1.- Aplicación univers a l del código .

11. - Indep enden cia de cri terio.

11. - Calidad profes ional de los trabajos.

IV.- Prepara ción y calidad profesi ona l.

V.- Responsabilidad personal .

V1.- Secre to profesion a l.

\:1 1.- Ob ligación de rechazar tareas que n o cu mpla n con la m or a l.
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VIII.- Lealtad h a ci a el pa trocinador de los servicios .

IX .- Ret ribu ción econ óm ica .

X .- Respet o a los co lega s y a la p rofesión .

XI.- Dignifi ca ción de la im agen p rofesiona l 3 ba s e de ca lid a d.

XJI.- Difu si ón y en se ñan za de conoc ímen ros i écn ícos.

118

El código d e ética profes ional estima que estos postulados rep res ent an

la esencia d e la s Int en cion es d e la profesión para vivir y actuar dentro d e la

ét ica y los ha agrupad o en cu a tro rubros fundament al es :

a l La d efinición d el a lcance d el propi o có d igo .

Este rubro solo co mpre n de el pos tulado 1. el cu al ha ce referencia a

la a plicación universal del cód igo : "Este Código de Éti ca Profesi onal

es a p licable a todo con ta d or púb lico por el si mple h echo de serlo. si n

importa r la indole de s us actividad o especialidad que cu lt ive en el

eje rcicio independiente o cuando act u é como fu ncionario o empleado

de in s t ituciones públicas o priva da s . Abarca tamb ién a los con tadores

que a d emás de ésta . ejerzan otra profesi ón" .

b ) Las norma s que co n forman la re spons abilidad d el profesional frente a

la sociedad .

Postulado 11. Dich o postulado. m enciona la in depen d encia de crite rio.

ya que ante cualqu ier juicio profesional. el con tador público tiene la

obligación d e s os te ner un criterio libre e imparcial.

ado l j l Cal ida d profesional d e los trabajos . S e espera que en la

ación 'h~ '-:"J8Jqu ier servicio. por parte d el co n tado r público . un

.' ::. ;, ; -.t ~., ·,,·a bajo profes ional: por lo que s iempre tendrá pres ente s la s

d ispos iciones n ormativa s ele la profesi ón que sean a plicables a l t ra 

bajo específico que esté desernpenñ ando. Act uará . asim is mo. co n la

in tención . el cu idado y la d iligen cia d e una persona responsable.
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Post u lado IV. Le. preparación v calidad profesiona l se ran un req u isi to

para que el contador público a cept e prestar s us se rvic ios. por lo que

de be rá tener el en tre nam iento técnico y la capacidad necesari a para

realizar las actividades profesional es satisfact oriament e.

Postulado V. El contado r público s iem pre aceptará una respons a bil i

dad pe rsonal por los trabajos lleva dos a cabo por él o reali za dos bajo

su d irección.

el La s n ormas que a m pa ran la s rel acion es del trab ajo y de se rvicios pro

fesional es .

Postulado V1 . Est e post u la do m encion a qu e el co n ta do r pú blico tiene la

obligación de guardar el secreto profesi ona l y de n o revelar por ni ngún

mo tivo los hech os . dat os o ci rc u nstancias de que te nga co n oc im ien to

en el ejerc icio de s u profesión . a m enos que lo a u to ricen los interesa

dos . excepto por los informes que esta b lezcan las leyes respectivas .

Pos tu lado VII. Obli ga ción de rechazar tareas que no cu m pla n co n la

moral. Faltará a l h onor y dignidad profesion al tod o co ntador públi co

que direct a o indirect amente intervenga en a rreglos o a s u n tos qu e no

cu m pla n con la moral.

Postulado VIII. Lealtad h acia el patrocinador de los s ervi cios. El co n ta 

dor público se a bste n d rá de aprovecharse de s it u aciones que puedan

perjudicar a quien haya contra ta do s us s ervicios .

Postulado IX. Con respect o a la retribución ec on óm ica. al acordar la

compensación econ óm ica que habrá de re cibir. el con ta dor público

siempre deberá ten er presente que la retribución por parte de sus ser 

vicios no co nstituye el único obj eto ni la razón de ser del ejercicio de

su profes ión.

d} Responsabilidad h acia la profesión.

Postulado X. Respeto a los colega s y a la profesión. Todo contador pú

blico cu idará sus relaciones con sus co la borado res . co n s u s co legas y
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co n la s ín s t ít u r íon es qu e los agru pe n , b uscando qu e nunca se m enos 

ca be la d ignidad de la profesión s ino que se enaltezca . act u a n do con

espírit u de gru po .

Post ul ado Xl. En Jo que se refiere a la d íun íílcacíon de la imagen pro fe

sio nal a base de ca lidad: el cont ador público se valdrá únicament e de

s u calidad profesiona l y persona l. así co mo de la promoción in s ti tu c ío

n a l. pa ra ha cer llegar a quien patrocina s us s erv ícíos y a la s ocied a d

en ge neral una im a gen posit íva y de prestigio .

Post ul ado XII. Difu sión y enseñ a nza de conocimientos técnicos . Todo

con ta do r público qu e de a lgu n a m anera transmita s us co noc ím íen t os .

tendrá como objet ivo ma n tener la s m á s altas n orma s pro fes ion a les ~.

de co nd u cta y contrib u ir a l desarrollo y difu s ión de los conocim ientos

prop ios de la profesi ón.

La s igu ien te sección del Código de Ética . es tá d ívíd ída en cuat ro partes .

la primera co m pren de la s norma s generales aplicables al co ntador público:

En esta part e. a trav és de una serie de a rt ícu los . se reglamenta específica 

m ente las normas señal adas en los pos tulados .

La segunda sección es tá centrada en las normas aplicables al contador

público como profesional independiente . En di cha secci ón . se reglamente

específica men te la ac tividad del co n tado r cuan do act ú a en forma in de pen 

diente. por ejem plo . el a rt ícu lo 2 .11 de di cha s ección menciona que el co n 

tador público que a ctue indep endientemente. r econocerá el derecho que el

usuario tiene a solicit ar propuestas de h onorarios y de servicios profesiona

les que respon dan mejor a sus n ecesidades.

En un a partado del la m isma sección se re glamenta n los casos en los

cuales s e co n sidera que n o existe indep endencia n i imparciali da d pa ra ex

presar una opinión (dict amen de a u d itor ía ) que s irva de base a terceros para

la toma de decisiones .



-1 .4. RE SPONSABILIDA D PROFESIOl\"AL l2 l

La terce ra s ección h a ce referencia a las activídades del conta d or pú 

bli co como profesional deperidi em c en los sectores priva d o y social y su

reglamen ta ción so b re el cu mplim ie n to del cód igo d e ét ica profes ion a l en el

desempe ño de ta les fun c ion es.

La s tgu íem e sección . cuat ro, establ ece la s norma s para cuando el co n

ta dor pú b lico se ded ique a la s a ct í v í d a d e s d e docencia e í n v e s t ígac t ón . pa r a

que tenga presente la responsabilidad de que los p rocesos de ense ñanza 

a prendizaje sean de ca lidad y esten enca m inad os a logra r el desarrollo d e

la profesi ón y la creación d e n u evos co nocim ientos, d e nueva tecnología

contable.

Po r ú lt im o, la sección cinco prevé los p rocedimientos para la a p licación

d e las san c iones cu a n d o se hubies en violado la s n orma s a qu i fij a d a s . Sien

do és tas . po r eje mplo. las siguient es:

l> Amonestación p rivada

2. - Amonestación p ú blica ,

3.- S u s pensión tempora l de sus derechos co m o socio

4 ,- Expulsi ón .

5 .- Denuncia a las a u to ridad es co m pete n tes . de la s viola ciones a la s ley es

que rij an el ejer cic io pr ofesi on a l.

4 .4 Responsabilidad Profesional

Co mo se h a revis a d o a nteriormente. la profesión contable cumple en ge ne

ral con una fun c ión socia l. Por ello e l co ntador público deberá reconocer su

responsabil ida d civil dentro d e esta p rofesión es pecia lizad a y d esempeña r



4..1. RE SPOXSABILI DAD PROFESIONAL 122

sus labor es de for ma fiel y d ilige nte. ya que to rna r á a s u ca rgo ciertas obli

gaciones sociales . éticas y legales que se des pren derán es pecífica men te del

ca r ácte r peculiar de s u trabajo . de la s relacion es con sus clientes y co n el

público en ge neral.

En "Ética Pr ofesí on al Co m para da". del IMCP. se menciona que la res

ponsabilid ad profesion al se deriva de que los ot ros acu dan al expert o. para

que éste con su maestría llegu e a conclusiones s in errores sobre los probl e

m as que ellos tiene. y qu e de echo el profesional toma la s decisiones por los

otros o los induce . a sesora o aconseja . no ob stant e los errore s los sufren los

otros: perder la s a lud y la propia vida . la lib ertad o quebrantos económico s

importantes .

En referencia a este punto. el lMCP. m en ciona en di cha obra que: "Así

la respons abil idad del profes ional se mide co n forme a l riesgo de quien lo

con tra tó y . co nsequentemen te en el devenir hi stóri co. la sociedad. co ncre

tam ente los gob iernos . sancionan a la s profesi on es que con sidera n vitales

para el bien com ú n y la s con d icion es al cu m plim ien to de ciertos requisit os

co n el fin de a segurar el ejercicio del deber profesional" .

Más adelante menciona que las profesiones autorizadas como la d e m é

di co. abogado. íngen íero, con ta dor público. economista. arquitecto y otras

es tá n s ujetas a cumplir evídencia da rnen te ante el propio gob ier n o o la s mis

mas profesiones largos periodos de educación y en tren a m ien to. asi como

con s tan te actualizacíon para su eficiente servíc ío. por el efecto de la s graves

con secu en cía s de los errores profesionales en el b ien com ú n.

Finaliza este p un to; corr .:··;·l'c ') I ·.d G . r; U i.: d icha clase de profesiones resul

tan de vital impor tancia ¡x · r:•. :a ¡;·:-op i':;. exi stencia del bien común; puesto

que no se puede im a gin a r a una s oc iedad privada d salud m édica . segu

ridad jurídica . segu ridad físi ca en la construcción . o la seguridad en la s

transacciones econ ómica s . Por lo que la s profesiones tienen un fin co ncre to
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En a lusión a s u re s pon sab ilida d p rofesi onal. el co n tador público en s us

a ctuacio nes deber á observar en todos los casos . los s rgut ernes principios

d eon t ólogícos bás icos:

Integri da d .

2 Obje t ívídad ,

3 In depend en cia .

4 Respon s abilid ad .

5 Con fide ncia lida d.

6 Respet o y observancia de la s di sposi cion es n orm a tiva s y regla m en ta 

ria s .

7 Com pe tencia y act u a liza ción profes iona l.

8 Difusión y co la boración .

9 Respet o entre colegas.

10 Con d ucta ética.

Integridad

Dicho principio h ace referencia a m antener incólume la integridad m o

ra l. cualqu iera qu e fu ere el á rea en que se practique el eje rcicio profesi onal.

Conforme co n ello se espera del profes ion is ta . rectitud . d ignida d y s ince

rida d . en cualqu ier circu nstancia . Ad em á s. di ch o princip io im pli ca otros

concept os a fin es que . s in requeri r una m ención o regla menta ción ex p resa.

p u eden tener re la ción co n la s n orma s d e actuación p rofes ional estab lec idas:

p or ejem plo: lealta d . vera cid a d . j ust icia . co nciencia m ora l y eq ui dad .
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Objetividad

12 4

La objet ívidad representa a nt e todo im pa rciali dad y actu ación sin pre

juicios en todos los asuntos qu e co rres po n den a l ca m po de acción profesio

nal de l con tador público . Lo an terior es especial me nte im portant e cuando

se tra ta de ce rtificar. d ict amin ar u opina r s obre los es tados fin ancieros dc

cualquier entidad. Esta cual idad va unida generalmcnte a los p rin cip ios de

integri dad e independen cia .

Independencia

En el ejercicio profesional. el cont ador deberá ten er y m os trar absoluta

indepen dencia co n respeto a cualquier interés que pu diere co nsiderarse in 

compatible con los principi os de integri dad y objetividad . co n respet o a los

cua jes la indep en dencia . po r la s ca ra ct erísticas peculiares de la p rofesi ón

contable . debe considerarse esencial y conco m ita n te.

Responsabilidad

Si n perjucio de reconocer que la responsabilidad , co mo principio deon

t ólogíco . se encuentra im plí citamente com pren d ida en tod a s y cada una de

la s normas de ética y regla s de conducta del co ntado r. es co nven iente y

j u stificada s u mención expresa co m o princípi o para tod os los niveles de la

a cttvídad con tab le .

De ella fluy e la n ecesidad de la san ción. cuyo recon ocimiento en n ormas

de ética. prom u eve la confianza de los u sua rios de los servi cios del con ta dor

público y com promete indiscu tiblemen te la capacidad califica d. requerida

por el bi en com ún de la p ro fesió n .

Confidencialidad

La rel ación del p ro fes ionista co n su cliente es el ele mento primord ia l
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en la práctica profesional. Para qu e d icha rela ción te nga pleno éxito debe

fun darse en un co m promiso respon sa bl e . leal y a u té nt ico . el cual impone el

más es t r íci o secreto profes ional.

Competencia y actualización profesional

El contador que piensa que porqu e se ha grad uado de una u n iversidad

ha completado s u educación . n o sólo está en u n error. sino que actúa negli

genteme nte fre nte a s u compro miso profesiona l co n la sociedad . Pa ra estar

en con dición de resolver los problema s que se plantean . es n ecesari o que

co n tin ue s u prepara ción co n ba s e en la educación contin úa o con lectu 

ras . para estar a l tanto de los cambios que se dan en el campo financiero .

ad mi n ist ra tivo . fiscal asi como en las divers a s á reas don de se encuentre

in volucrad o.

Respeto y observancia de las disposiciones normativas y reglamen

tarias

El profesi onista deb erá realizar su trabajo cu m plie n do eficazmente las

d isposiciones profesi onal es promulgada s por el Estado y po r el In stituto

Mexicano de Co n tadores Públicos . a plicando los princip ios a decuados debi 

damente establec idos .

Difusión y colaboración

El co ntador ti ene la ob ligación de co ntrib ui r. de a cuerdo co n s us posibi 

lid ades per sonal es . al desarrollo. s u pe ración y di gnificación de la profesión .

tanto a [" ·,'.:l :n :ot ;¡, IC')on a J co mo en cu al qu ier otro cam po. que como los de

d ífus íó: o ': ¡c :·'~n ,' i a . le se an alcanzab les .

Respeto entre colegas

El co ntador debe ten er presente qu e la s inceridad . la buena fe. y la leal -
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ta d para co n su s col egas son co n dic iones b ási cas para el ejercicio libre y

honesto d e la profe s ión y para la con vive n cia pa cí fica a m is tosa y co rd ia l de

s us miem b ros .

Conducta é tic a

El contador deberá abste nerse d e reali zar cualqu ier acto que pued a a fec 

tar nega tivament e la buena reputa ción o repercutir en forma a lguna en des 

cré dito de la profesi ón , tomando en cuen ta que . por la func ión social que

im plica el ejercic io de la pro fes ión. está obligado a s ujetar su con d ucta a los

preceptos d e la moral u n ivers al.

En stn tesís . podemos d ecir que el co n tado r publico deberá ser gradua

do universitario co n sólid os conocimientos de co n ta b ilidad . econ om ía y ad

min istra ción . con con oc im ien to s anexos en lo jurídico. lógico . matem áti co.

informáti co y co nocimientos humanist a s int egral es . Sera una pers ona aser

tiva . crea t iva . dotada de cualidades humaníst ícas con a p ti t u d y actitud para

el p roceso de cambio preparado para la s exigencias y requerimientos que la

so ciedad exi ge . con pensamiento a na lítico. metódico. riguroso y compromi 

so éti co en el desarrollo de su vida y s u profesión. ser ente responsable

capaz de liderar y aport ar solu ciones pragmáticas a los p roblemas de su

mundo y d e su ti em po.

4.5 Importancia de la ética para
los fines sociales ~e la contaduría pública

El Contador Público . a un a pesar de ser la persona en quien la socied a d

deposita su con fia nza . ot orgándole la pot estad de dar fe pública . h a limita

do su res pon s a b ilid a d social a l mero ejercicio d e los em presarios . quien es

a través d e sus unidades productivas bus can un ejerci cio rentable , co n lle-
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va ndo a q u e en el m ejor d e los casos la mi sma sea vis ta com o una expresión

rom á nt ica de ob ras socia le s .

Se de be recordar qu e la co n d ición d e profes ion al debe servir como ga

rantí a d e un a d ecuado esp ír it u de servic io y re spons abili d a d socia l. Al qu e

oste n ta la cond ic ión d e Con tador Públi co se le adviene u n p rofesionali smo

d e alto nivel y s e le supone qu e trata d e servir. en p rimer lu gar. a la s ocied ad

ante la cua l t iene un a gradecim iento y una responsabilid a d . Los p ri nci pal es

in s trument os de trab aj o d e un con ta d or público son sus con ocim ientos y

su capa cidad int electual: en s u moral está e] u sarlo con responsabilidad .

El co ntador debe d e m anten er baj o cu a lqu ier c irc u n s ta ncia la in tegrid a d

ét ica que carac te riza la Ié pública . co mo pa rte de sus fun ciones sociales

(a portar co nfianza) .

Los report es prepara dos p or los contadore s públi cos deben ser puramen

te objet ivos. co n te nien do únicamente los h echos y datos investigados : pero

po drán tener tambi én la op in ión pers onal del profes ionis ta en co n tadu ría

sobre los h echos y datos inves tigados . pero en el en ten d ido d e que d icha

opinión referirá si empre a los h echos y d at os objetivos del reporte .

Esa obj etividad requiere independencia del con tado r haci a quien lo co n 

trata. El requerimiento m á s Importante d e los co ntadores es que sean vist os

por el público y el Estado co m o ve rdaderamen te independientes de los in

tereses d e s u s clientes . Las leyes han creado para Jos contadores público s

una con d ición de la cu a l di sfrutan poca s profesi ones: La f e pública es tá

reconocida a és ta prof esión.

Así se ti ene qu e los con ta do res son difer entes de to dos los demá s pa rt í

cipantes en la econom ía del pa ís porque se les h a dotado de reputa ciones

d e obj etividad e imparcialida d que es tán ín timamente asociadas con el con 

ce pto de independientes .
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Es in a propiado para los a ud u ores in dependi ent es. que act úen como de 

Ieri s or es pa rc íaltzados en bene ficio de los in ter es es de s us cli entes. La con

fian za pública en la exar t ít u d y ut ilidad de la informaci ón fin a nciera empre 

sa ria l. depende de la firm e creenc ia de qUf' tal información h a s ido revisa da

y ce rt íficada por a u dito re-s ca lifica do s qUf' son realmente tn d epen d íen tes .

Se debe co nside rar que el co ntador público juega un rol esencia l e in d is 

pensable para la sociedad en ge neral. ya que éste aparece pa ra cumplir esa

tarea vit al de dar ce rt ificación o dar fe pública sobre la información como

a rtefac to de nat u ra leza jurídica que permit e , co n el respaldo d el Est ado , ga 

rant iza r u na adecuada participación de los dive rsos agentes económicos a

t ravés de la to ma de decisiones ba sada en la informa ción , Es n ecesario qu e

el co n ta do r goce de confi a nza pública. ya que ésta es a la larga d irectamen te

proporc ional a la capacidad rea l de éste para desempeñar s u func ión social.

y esta capacidad está d ire ctament e relacion ada co n el nivel de conocim ien

tos ge n erales

El co ntador de h oy debe asumir un papel diferente al de a quel con tado r

tradic ional. preocupado únicamente por los s oportes con tables . es decir.

aquel que co nc ibe la co n tadu ria so lo en s u part e fin anciera , si no que h a

de ser una persona ca paz de entablar di ál ogo co nstante co n los d iferentes

agentes s ocial es de la em presa y esta b lecer rela ciones entre el con oc im ien to

y el entor no en el cual actúa .

Partiendo de la ba se en que se u bi ca a la con ta du ría co mo una di s cip lin a

que recibe a portes de otras di s ciplina s cien tíficas com o la administración .

la economía . el derech o. e tc .: se pued e se ña lar que la co n tabilidad es part e

del saber humano y. por con s igu ien te , en el desarrollo del co nocim iento

con tab le es ne cesa rio un s ustento so cio- h u man ís tico qu e lo integr e a l saber

total.

Por lo tamo se deb e considerar a la ética co mo parte fund amental de
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di cho desa rroll o huma n ís t ico ya que su est udio si st em áti co será im po rtan

ia rue para que el con ta do r re-suel va s it u aciones d ifíciles y co nfusas .

Una área de formación socio-hu man ís tica . co m pre nde saberes . valo res

v prácti ca s qu e fu nd amentan la forma c íón integr a l del contador públ ico

orien ta dos a prop or cionar una vis i ón h ol ísti ca del ejerc icio profesi onal. qu e

facilit a el d iá logo tn ter -di s r- íph n ar y el tra baj o co n profesional es de ot ras

d is ciplinas y profes iones. En consecuencia la for m a ción ética es uno de los

a spectos n odal es de esta á rea . en tant o que el comportamiento in tegral de

los profesi onales con ta b les es ba s e para el desarrollo y mantenimiento de

un a mbien te so cia l de con fia nza públi ca . De igual manera. in cluye la forma

ción socio- h u man is ta . el ejerc icio profesional respon s able y co m pro metido

socia lme n te. por ser dep osit ario da la facultad de dar fe pública . a partir de

sus actos profesionales .

Finalmente. la ética prop or cion a elemen tos de a po yo a l con ta dor público .

para que ejerza m ejor su profesión : por lo tant o. aquellos que se afanan en

actividades académ icas. rela cion ada s co n la profesión. n o deben perder de

vista, que se está frent e a un potencial profesional. cuyos servicio y a ctua

ción se desempeñ ará en una ga ma de sectores o núcleos socio-económ icos .

El éxi to de s u ac tuación . b eneficios o para la socied ad . dependerá de la s

eficien tes rela ciones humana s que pueda desarrollar.



Conclusiones

Se pued e co ncl u ir qu e. el hombre de sde tiempos memorables se h a em peci

n ado en lleva r un control exhaustivo de todos los m ovimientos fin ancier os

que se ejecut an en s us pequ e ña s , m ediana s o gr andes entidades .

En la h istoria de los pueblos. el desarrollo de la d isciplina contable apa

rece co mo resul tado de la expan si ón co merc ia l. En el s iglo XX se formaron

organ izacion es académ icas que evalúan la s ituación y s u rg iero n los prim e

ros principios de la contab ilidad . vigentes a u n algu nos de ellos . La conia

d u ría permite co n oce r la estabilidad y s olven cia de la com pa ñía . la s rentas.

co bros . pa gos : de m anera que se pueda co nocer la ca pacidad finan ciera de

la empres a .

El primordial objetiv o de la co n tab ilidad es s u m in is trar informa ción ra

zonada . en base en registros técnicos . de operaciones realizadas por un ente

privado o público y con esta información cu m plir con el obj etivo a d mín is 

tra tívo y fin anciero . Sin embargo . y co mo se ha a naliza do . también cu m ple

funciones social es . que s e en cargan de proporcionar a la sociedad co n fian 

za . contro l, y desarrollo económ ico .

La técn ica en la profesión contable sigue siendo de vital importancia.

sólo que a hora deberá de transmitirse con la act ualización tecn ológica de

vanguardia que el en tor no de los n egocio s demanda . As í. la tecnol ógía es

una h erramienta importante que a uxi lia al contador. le a b revia tiempos ~.
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le perm ite de m a nera m á s ¡¡gíl. co noc er d e manera s istemá tica a la em pre

sa para así contar co n un s ustento m ás a m plio y global para em iti r s us

opini on es y re com enda ciones .

Co n res pe cto a la Rcsponsabil ídad Social de la s em presas se p ued e m en 

ciona r q u e re sponsab ílída d so cial n o so n obras s ocia les . es la r efl exi ón crí

t ica de los act os a n tes . durante y desp u és de lleva rlos a ca bo de for m a que

propenda por la pres erva ci ón y el desarrollo. n o solo el act u a l s in o de la s

generaciones venidera s .

En sí. la responsabilidad so cial de la s em presas tiene una vertien te liga 

da a la transpa ren cia y a la obligación de difundir informacion es releva n tes

y fia bl es, Pa ra que la información difundida ga ne en releva n cia y habilidad

y. por tanto. en u til idad pa ra Jos u sua rios . Es n ecesario, por u na parte . u n

acuerdo ge neral sobre la s d irect rices que gu íen s u ela bo ración y d ifusión .

evit ando la propaga ción de dat os s in int eré s r on m eros fin es propa gandísti 

cos . Por ot ra parte. ta mbién es n ecesario av a nzar en el desarrollo de m eca 

n is m os de ges t ión , m edición y co ntrol de los in di cadores de re s po nsa bilidad

soc ia l. econ óm ica y a m biental. de m anera que éstos gan en en a ceptación

por parte de la co munidad inv olu crada .

La con tabilida d tradicion al n o es tá preparada para res ponder a los nue

vos retos de la globa lización en la organ iza ción y la ge s t ión de las empresas.

como son la gestión del con ocim iento y los inta n gibl es . que en s u m ay or

part e es responsabil idad so cia l. Por lo que se deb erá trab ajar en el desarro

llo de técnica s a propiadas para h a cer frent e a es tas nuevas situaciones .

Debido a los ú lt imos escánda los financiero s que s e h an dado en gra n

des multinacio n a les . en donde se h an involucrado a contado res público s. se

ha ce neces ario reali zar reflexi on es sobre lo qu e es pro fes ión . la respon sa bi 

lidad so cial que tienen tod os los profes ionales, sin im port ar el área en que

se desempeñen y la importancia de ca da uno de ellos cu a n do desarrollan
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su qu ehacer dia rio en for m a Plica .

El co n tador público . como un profesion a l con formación u nive rs íta ria.

por medio de s u s acc iones y opiniones está obligad o a presen tar la s más al

t a s normas de conduc ía profesional pa ra con se rva r int acta la con fia nza que

la sociedad ha depositado en él. Teniendo en cu en ta qut' d e s u s opiniones

dep enden intereses de terceros . por lo tant o el con tador público deb e man

ten er una co n s ta n te independ en cia d e acción y de cri teri o. gu a rdan do el

m á s est ric to se cret o profesional . así mi smo s e debe esforza r con stantem en 

te por elev ar su capacidad técnica: exalt ando así la dignidad . el prestigio y

el honor de la profesión .

El divor cio que se es ta dan do ent re la profesión co ntabl e y la s di s ciplina s

humanísti ca s se co nvie rte en un obs tácu lo de difí cil s u peración para el de 

sarrollo del pensamien to so cia l con ta b le. Así se concibe tant o a la di s ciplina

como a la profesión en un h acer mera men te técn ico s in m ayor tra s cenden

cia en el en to r no socia l.

Tal vez por que la profesión con ta b le s e definió al guna vez como el len

guaje de los negocios a ésta s e le ha revestido de un ca rácter técnico. frió

y Iin anc íero , sin emba rgo la profe sión co n table debe ser m ostrada com o

una a ctívídad humana. fundamentada en el con ocim ien to y cuya función

so cial es la con s t rucción de confianza pública. por s ímpl íficac í ón de com 

pl ejidades . con s truccl ón y fun ción de prueb a s . y em is ión d e fé pública . S e

debe observar que la con fia nza tiene una en orm e ímportanc ía en todos los

aspectos de la vid a social. La Con fianza incluso. s e ha calificado com o el

"lu b rica n te de u n s istema socia l".
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