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INTRODUCCIÓN. 

Derivado a la importancia que para el entorno tabasqueño y la región en específico, 

representan las aportaciones que han efectuado al país los profesionistas formados en nuestra 

Alma Master, es para mi un gran honor presentar el caso práctico denominado "Análisis y 

evaluación del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD) en 

la Universidad Autónoma Latinoamericana, correspondiente a los recursos proporcionados por la 

Secretaría de Educación Pública mediante el Fondo para Modernizar la Educación Superior 

(FOMES) y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)'', que para la obtención 

de grado de maestro en auditoría la Universidad Nacional Autónoma de México ha 

implementado por medio de su Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración. 

La presente introducción pretende mostrar en forma resumida una panorámica general del 

Programa para la Normalización de la Información Administrativa (de aquí en adelante 

PRONAD), así, como los motivos que originaron la selección del tema en cuestión para 

finalmente efectuar un breve resumen del contenido del trabajo. 

Como antecedentes, podemos mencionar que el PRONAD surge derivado del 

reconocimiento compartido entre las autoridades de diversas instituciones públicas de educación 

superior y la Dirección de Educación Superior (DGES), de la Secretaría de Educación Pública, 

así como de la necesidad de adoptar un lenguaje común en el manejo de la información 

administrativa y financiera. Este proceso de unificación de información inició a principios de 

1996 en el ámbito de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la 

SEP, considerado un proyecto de alcance nacional tendiente a la normalización y estandarización 

de los sistemas de información administrativa y financiera de las instituciones de educación 
• 1 

supenor. 

La Universidad Autónoma Latinoamericana, así, como otras 33 Universidades Públicas 

Estatales, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Desarrollo Educativo, tendientes 
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a impulsar el desarrollo de la gestión universitaria y con el apoyo de la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), y la Dirección General de Educación 

Superior, a través del PRONAD, ha venido desarrollando e implantando dentro de nuestra 

Universidad un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), denominado Sistema 

Administrativo para Instituciones de Educación Superior (SAIES). 

Este sistema tiene como propósito fundamental organizar el flujo de la información de 

carácter administrativo que generan las diferentes unidades orgánicas dentro de la institución, 

con el objeto de que los datos que se obtengan lleguen con oportunidad, eficiencia y calidad 

suficientes para la adecuada toma de decisiones a los diversos niveles jerárquicos de destino de 

las institución. 2 

El SAIES tiene como eje nodal la adopción de un modelo de contabilidad de fondos, 

adaptado a las necesidades específicas de la institución, y permite registrar, agrupar y presentar 

los estados financieros bajo un enfoque integral, normalizado nacionalmente y compatible con 

estándares internacionales que mejoran sustantivamente la operación, administración y control de 

los recursos institucionales. 3 

Es pertinente señalar que las necesidades de información del SAJES van más allá de la 

normalización de la información contable financiera, pues abarca componentes igualmente 

importantes como son: la administración de alumnos, cursos, profesores, recursos físicos, 

administración de recursos humanos (nómina) e información pertinente al ámbito de las tareas de 

planeación y evaluación institucional. 4 

El presente trabajo está enfocado hacia un análisis y evaluación del avance físico, 

financiero y de la implementación del Programa para la Normalización de la Información 

Administrativa (PRONAD) en la Universidad Autónoma Latinoamericana, con el fin de emitir 

un diagnóstico, el cual permita a la administración de la Universidad contar con una visión 

1 www.siia.umich .mx 
2 Ver sitio en internet citado en la nota 1 
3 Ver sitio de internet citado en la nota 1 
4 Ver sitio de internet citado en la nota 1 
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externa de las áreas involucradas en la implementación del programa, que les ayude a visualizar 

el avance que a la fecha tiene el SAJES. Así mismo brinda la oportunidad de identificar y medir 

los posibles riesgos que actualmente representa para la UAL, el no cumplir con las fechas 

establecidas, o en su caso que la aplicación de este programa cumpla con el tiempo establecido, 

evaluar el grado de implementación y puesta en marcha. 

El contenido de este trabajo se integra por cuatro capítulos los cuales cumplen con la 

metodología establecida en la "Guía para la obtención del grado de maestro" emitida por la 

División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el contenido del trabajo abarca desde la 

presentación del caso práctico hasta los resultados obtenidos con su aplicación. 

En el primer capítulo se presenta el caso práctico, pormenorizando los aspectos 

normativos que envuelven al Programa para la Normalización de la Información Administrativa 

(PRONAD), así como los factores primordiales incluidos en el caso práctico en cuestión. 

El segundo capítulo referente al marco conceptual, incluye los antecedentes históricos de la 

educación en México y el marco legal, plasmados en nuestra carta magna, plasmando diversos 

criterios internacionales acerca de quienes tienen en sí la responsabilidad de financiar la 

educación. Incluyendo en este capítulo el ámbito teórico de la contaduría pública, enfocado 

principalmente al área de la auditoría. 

El tercer capítulo es el marco referencial donde se desarrolla el caso práctico, identificando 

a la UAL como un organismo autónomo descentralizado de interés público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio responsable ante el Estado de la prestación del servicio público de 

Educación Superior. Sintetizando la forma de administración y estructura organizacional, 

inscritos en la Ley Orgánica y en el Manual General de Organización de la UAL. Así mismo se 

menciona los antecedentes y los puntos primordiales de los convenios que dan origen al 

PRONAD. 

En el cuarto capítulo siguiendo la metodología referente a la normatividad establecida por 

la Comisión de Auditoría Operacional del Instituto Mexicanos de Contadores Públicos, se 



I ntroá ucción iv 

evalúan los resultados obtenidos, asimismo, en este capítulo se plasma el desarrollo, la solución y 

las alternativas de solución del caso práctico. 

Finalmente, se exponen las conclusiones derivadas del trabajo efectuado, clasificándolos 

por cada uno de los módulos que integran el sistema de contabilidad implementado por medio 

del PRONAD, y las sugerencias derivadas del trabajo realizado. 

Con el fin de que el lector tenga un panorama general del trabajo efectuado, en los anexos 

uno al siete se presenta los papeles de trabajo representativos del caso práctico en cuestión. Es 

importante hacer mención que por motivos prácticos no se incluye la totalidad de la evidencia 

recabada durante el desarrollo del trabajo. 

La bibliografía y las abreviaturas utilizadas durante el trabajo aparecen al final del mismo, 

en el segundo capítulo las anotaciones al pie de la página se plasman en forma de comentarios 

adicionales al trabajo teórico de investigación efectuado, en lo que respecta al tercer capítulo, las 

referencias se encuentran insertas en el cuerpo mismo del trabajo. 

Por último, agradezco a los funcionarios de la Universidad por la anuencia al presentar este 

trabajo y en especial a nuestra Máxima Casa de Estudios, por darme la oportunidad, de formarse 

como profesionista con pautas normativas de conducta, para propiciar sin lugar a dudas el 

respeto irrestricto a la dignidad de las personas, y por haberme permitido realizar el presente 

caso práctico para la obtención del grado de maestro. 
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CAPÍTULO 1 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Como resultado de su evolución histórica, las Instituciones de Educación Superior (IES) 

han desarrollado sistemas de administración financiera y criterios para el registro de las 

operaciones financieras que, si bien responden a las necesidades internas, limitan la agregación y 

comparación interinstitucional de la información. 

En consecuencia, la limitada aceptación y aplicación de criterios homogéneos 

interinstitucionales para el registro de operaciones administrativo-financieras, hace difícil la 

comparación de datos financieros, así como su vinculación con datos estadísticos y académicos. 

Ello también dificulta la integración de indicadores de desempeño institucional sobre bases 

comunes, que permita a las autoridades universitarias contar con mejores y mayores elementos 

para la toma de decisiones. 

1.1.1 Problema general. 

Debido a lo anterior, en 1996, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC), a través de la Dirección General de Educación Superior (DGES), creó el 

Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD), cuyo objetivo es 

la realización de trabajos tendientes a homologar en la !ES los criterios, procesos y estructuras 

para la presentación de la información financiera. Estos trabajos se han realizado a nivel nacional 

en 34 Universidades Públicas Estatales (UPE's), contado con el apoyo financiero y el 

seguimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio del Programa para 
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la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD) para la implantación del modelo 

de contabilidad que responda a las necesidades de información de las propias IES. 1 

De este proceso surgió el primer modelo de contabilidad para instituciones de educación 

superior, el cual, en septiembre de 1996 fue presentado ante 34 UPE's para su consideración. 

Estas universidades aceptaron la propuesta, y con ello se dio inicio al proceso de adopción, 

adecuación e implantación del modelo contable. 

1.1.2 Problema específico. 

El responsable institucional del PRONAD de la UAL no cuenta con información adecuada 

que le permita conocer el grado de avance e implementación que actualmente tiene el Programa 

para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD), ya que en anteriores 

administraciones (y hasta la fecha) toda la información financiera relacionada al programa, así, 

como la implementación correspondiente a los proyectos del Fondo para Modernizar la 

Educación Superior (FOMES) incluyendo al PRONAD es efectuado en la forma siguiente: 

1) Aspecto financiero del PRONAD: Los encargados de llevar a cabo esta función son el 

responsable del proyecto y la dirección de ingresos de la secretaría de finanzas de la 

universidad. 

:> El responsable institucional del PRONAD de la UAL es el representante de la 

universidad ante la SEP; generalmente esta función es efectuada por el funcionario 

universitario titular de la secretaría de finanzas de la universidad. 

:> La dirección de ingresos es la encargada de recabar las comprobaciones efectuadas 

por el funcionario de la UAL que llevan a cabo la implementación física del 

PRONAD, ésta dirección lleva el control financiero por cada uno de los proyectos 

autorizados y es la encargada de elaborar y presentar en forma periódica los informes 

financieros que son enviados a la SEP. 

1 Cfr. SEP-SESIC (Secretaría de Educación Pública - Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica) 
2000. Contabilidad para instituciones de educación superior, México: Emahaia, S.A. de C.V. p. 17. 
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2) Aspectos de implementación fisica del PRONAD: La implementac ión del programa o el 

avance fisico del mismo se encuentra a cargo de l Director de Cómputo Universitario, el cual 

cuenta con un equipo de trabajo especiali zado para el desarro llo conceptual y de s istemas de l 

proyecto. 

Esta segregación del PRONA D, en el aspecto financiero y de implementación fís ica, ha 

ocasionado que el representante institucional del PRONAD, no cuente con información 

adecuada, que le permita conocer el avance real del proyecto. 

L2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo genera l es identificar el avance de l Programa para la Normalización de la 

Información Admin istrativa (PRONAD) en la Universidad Autónoma Latinoamericana con el fin 

de determinar el grado de implementación que tiene actualmente el Sistema Adm inist rati vo para 

Insti tuciones de Educación Superior (SA lES) , cuantifi cando si la implementación fis ica 

coincide con los reportes técnicos-financ ieros. 

L3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS ESPECíFICOS. 

Para poder alcanzar el objetivo específico planteado anterionnente, tendría que cuestionarse 

lo siguiente: 

¿El grado de avance de implementación del Programa para la Nonnalización de la 

Información Adm inistrativa (PRONAD) coincide con los reportes técnico-financiero y lo que es 

más importante se esta cumpliendo con los tiempos de implementación estipulados en el convenio 

de colaboración y apoyo celebrado con la Secretaría de Educación Publica? 

Para dar respuesta al cuestionamiento anterior es necesario estab lecer los objetivos 

específicos sigu ientes: 
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o Analizar si los reportes financieros y de avances del proyecto coincide con la 

implementación actual que tiene el PRONAD en la universidad. 

o Elaborar un diagnóstico, el cual refleje el avance real de implementación del proyecto. 

1.4 SITUACIÓN DESEADA. 

El objetivo primordial del PRONAD consiste en que las diversas IES generen información 

sistematizada de sus transacciones financieras, emitidas por medio de normas generales 

estandarizadas, la cual se encuentre apoya en tecnología apropiada, que les permita registrar, 

clasificar y reportar la información financiera, para la toma de decisiones de la propia institución, 

sus administradores y cualquier otro tercero que la solicite. 

Las necesidades de información financiera dependen de la misión educativa específica de 

cada una de las instituciones, así como los detalles del sistema contable, utilizada por cada una de 

las IES, deben ser particular a cada una de sus características y requerimientos. 

Un sistema adecuado de contabilidad institucional para las universidades, sirve a una serie 

de propósitos, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

1) Rendir cuentas sobre el destino de los recursos a las fuentes proveedoras y 
p donadoras de fondos. 
R 2) Proveer información para la planeación y presupuestación, lo que permitirá a la 
o institución administrar mejor sus recursos . 
p 

3) Proveer información financiera para el control de las operaciones 
ó institucionales a varios niveles. s 

4) Proveer información para la salvaguarda y control de los activos. 
I 
T 5) Facilitar la vigilancia de las restricciones aplicables a ciertos recursos. 

o 6) Actuar de acuerdo con las políticas en materia financiera. 

s 7) Proporcionar información para la elaboración de reportes financieros y 
administrativos, con un enfoque de funcionalidad que direccione la evaluación 
a los aspectos de mayor relevancia para las IES. 
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1.5 SITUACIÓN ACTUAL. 

El sistema contable que opera en la universidad actualmente, es de carácter autónomo, es 

decir, que cada módulo de operación procesa información por separado, de acuerdo al origen del 

gasto o ingreso de la institución, con la consecuente desarticulación, para la consulta e 

integración de la información. 

La secretaría de finanzas es la encargada de concentrar y registrar contablemente las 

transacciones efectuadas por las direcciones y/o departamentos siguientes: 

o Almacén 

o Patrimonio 

o Nóminas 

1.5.1 Estructura organizacional. 

Como se mencionó anteriormente, la información financiera es emitida por la secretaría de 

finanzas de la UAL, la cual a su vez se encuentra dividida en: 

DIRECCIÓN DE CÓMPUTO 
UNIVERSITARIO 

PRONAD 

a. Dirección de ingresos. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

CONTADOR GENERAL DIRECCIÓN DE INGRESOS 

La dirección de ingresos, es la encargada de vigilar que los recursos inherentes a subsidios 

federal, estatal y especiales (como son los obtenidos por los diversos convenios celebrados con 

CONACYT, PROMEP, PRONAD, CIMADES, SIGOLFO, etc.) sean captados con oportunidad 
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por la universidad, así, como el de llevar el control financiero de los mismos, para su respectiva 

comprobación ante las entidades financiadoras . Es importante mencionar que los registros 

contables correspondientes a estos recursos, no son efectuados por esta dirección, sino que son 

registrados por la mesa de ingresos la cual depende directamente del departamento contable. 

El departamento de control presupuesta!, se encuentra a cargo de la dirección de ingresos, 

este departamento es el encargado de verificar, si las diversas dependencias de la universidad, 

cuentan con la suficiencia presupuestaria, que les permita efectuar las operaciones 

correspondientes. Es necesario hacer notar que este departamento, no lleva un control adecuado 

del presupuesto ejercido, ya que las autorizaciones se efectúan, en base a los importes 

autorizados sin considerar los importes ejercidos y reintegrados por cada una de las 

dependencias. 

b. Contabilidad General. 

El Departamento de Contabilidad General , se encuentra integrado por mesas de registros 

contables, independientes entre sí, las cuales reciben información de las diversas áreas de la 

universidad. Debido a lo anterior los registros contables son procesados de la forma siguiente: 

Mesa de ingresos.- Registra todos los ingresos captados por la universidad, tanto subsidios 

federal, estatal, como ingresos propios, reportados por la caja general de la UAL. 

Mesa de egresos.- Contabilizan todas las erogaciones efectuadas por las diversas 

dependencias y/o secretarías de la UAL. 

Mesa de diario.- Procesa toda la información correspondiente a entradas y salidas del 

almacén general y de medicina, así, como las aplicaciones contables correspondientes a la 

amortización de seguros y fianzas y las comprobaciones de gastos efectuados por las diversas 

divisiones de la UAL. 
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La caja general depende de la secretaría de finanzas y aproximadamente el 90% de sus 

funciones se encuentran sistematizadas, por medio del Sistema Administrativo para Instituciones 

de Educación Superior (SAIES). 

MESA DE EGRESOS 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

CONTADOR 
GENERAL. 

CONTROL DE PAGOS 
1---~ 

MESA DE EGRESOS 

NÓMINAS 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

C. Dirección de cómputo universitario. 

ARCHIVO 

DEPTO. DE CÓMPUTO 

MESA DE DIARIO 

OFICIAL 
ADMINISTRA nvo 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

Se encarga de la atención, asesoría y mantenimiento de las diversas áreas de cómputo de la 

UAL, como son las de cómputo académico, educación continúa, redes y telecomunicaciones, 

asimismo, proporciona mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo de todas 

las dependencias y secretarias de la UAL, en la dirección de cómputo universitario se encuentra 

integrada el área de PRONAD, la cual es la encargada del diseño, desarrollo e implementación 

del Sistema Administrativo para Instituciones de Educación Superior (SAJES). 

La estructura administrativa descrita anteriormente, no se encuentra contemplada en la Ley 

Orgánica de la UAL, ni autorizada por el Consejo Universitario. Actualmente la UAL se 

encuentra en proceso de actualización de su Ley Orgánica y la actualización de sus manuales de 

operación. 
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1.5.1.1 Salidas de efectivo. 

Todos los cheques son elaborados en la secretaría de finanzas y firmados en forma 

mancomunada por los secretarios de finanzas y de administración. Los cheques son pagados por 

la cajera general de la universidad. Las conciliaciones bancarias son elaboradas en forma 

mensual. 

1.5.1.2 Estados financieros. 

Los estados financieros se presentan mensualmente, la UAL ha adoptado algunas políticas 

contables de uso común en entidades similares, que difieren de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en cuanto a: 

1 o Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico. 

1 o No se deprecian los activos fijos. 

o No se registran las obligaciones laborales de acuerdo a lo establecido en el 
boletín 0-4. 

o Los ingresos no aplicados correspondientes a proyectos especiales (FOMES, 
PRONAD, PROMEP, CONACYT, etc.) son contabilizan como un pasivo, 
reconociéndose en resultados en los ejercicios en que estos recursos son 
aplicados a los programas establecidos. 

Para efecto del registro contable la información financiera, es procesada desde hace 

aproximadamente 10 años por medio del sistema contable STAR-CON, el cual es un sistema 

contable adaptado a las necesidades de la UAL, desarrollado por un proveedor independiente en 

lenguaje C y corre sobre una plataforma de Windows NT versión 4. Actualmente para llevar a 

cabo el proceso contable se cuentan con 28 computadoras aproximadamente, las cuales se 

encuentran en red. 

Entre los reportes que emite el sistema contable se encuentran el de impresión de pólizas, 

reportes auxiliares, balanza de comprobación, análisis de movimientos, mayores auxiliares y 

estados financieros. 
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1.5.2 Almacen. 

La universidad cuenta con un almacén general y uno de medicina los cuales dependen de la 

secretaría de servicios admi nistrat ivos, ambos almacenes tiene sistemas de operac ión 

independientes. Sus operaciones son procesadas por medio de paquetes desarro ll ados por la 

misma universidad , percatándonos que el sistema del almacén de medicina tiene problemas de 

acumulación de información, ya que debido a la magnitud de operaciones que regi stran y a la 

poca capacidad del equipo con que es operado, no son acumulados los saldos iniciales de l 

periodo anterior, y la información no es plasmada en papel en forma mensua l. 

1.5.3 Pa trimonio. 

La Contraloría General es la encargada del sistema patrimonia l en lo que respecta al control 

y resguardo de los bienes muebles propiedad de la UAL, el cual es efectuado por medio de un 

s istema diseñado por la universidad denominado sistema Oracle con lenguaje Weed OVO. Este 

s istema se implementó a partir de 1999, durante el ejercicio de 2000 y parte de 2001 se procedió 

a efectuar la captura de información, la cual fue concluida en mayo de 200 1. Este programa 

cons iste en tener una base de datos actual izados, de los bienes muebles propiedad de la 

universidad . La mayoría de la información procesada en esta base de datos no se encuentra 

actualizada en su totalidad, ya que existen acti vos fij os adquiridos en años anteriores, que no 

cuentan con precios unitarios, o han habidos donaciones en años recientes, los cua les no cuentan 

con número de factura o precios unitarios de los artícu los donados. 

Este s istema permite actualizar bienes, consultar datos, así mismo, emite reportes de altas, 

bajas, cambios, etc., los cuales se han ven ido adecuado a las neces idades de los usuarios del 

s istema. 

Durante el ejercicio de 2003, la información patrimonial de l s istema mencionado 

an teriormente, ha s ido exportada a un nuevo sistema diseñado por la dirección de cómputo 

un iversitario, la cual va a ser empalmada con el SA lES. 
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1.5.4 Nóminas. 

Las nóminas son procesadas por la dirección de recursos humanos, la cual depende de la 

secretaría de servicios administrativos. El sistema de nóminas, está realizado en el lenguaje de 

programación Clipper con su base de datos. Este sistema ocupa cuatro megas. La nómina de 

divide en cuatro módulos, personal administrativo de confianza, personal sindicalizados, 

jubilados y becas. 

También se cuenta con módulos de percepciones por hora extras, compensaciones, 

estímulos, otros pagos, reembolsos, así, como con el módulo de deducciones como son, ISPT, 

préstamos, etc., de los cuales se extraen una serie de reportes de empleados, datos de los 

trabajadores y su antigüedad, reportes de nombramientos, etc. Los registros contables de las 

nóminas, son efectuados por el Departamento de Contabilidad General. 

Durante el ejercicio de 2003, la determinación de las percepciones han sido efectuadas por 

medio del módulo de recursos humanos del SAJES, estando pendiente de implementar y/o 

desarrollar el registro contable automatizado dentro del mismo sistema. 

1.6 FACTORES QUE INTERVIENEN ENTRE LA SITUACIÓN DESEADA Y LA 

ACTUAL. 

Los principales factores internos y externos que ongman la situación actual son los 

siguientes: 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
o Falta de capacitación al personal. o Unificación de criterios a nivel nacional 

para la implementación del SIIA 

o Problemas de comunicación entre o Seguimiento físico y reportes de los 
departamentos. mismos del avance del proyecto por 

parte del PRONAD. 

o Implementación de controles adecuados o Calendario de cumplimiento el cual 
contemple metas y fechas especificas de 

o Reportes periódicos que permita conocer implementación del proyecto a nivel 

el grado de implementación del SAIES. nacional. 
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1.7 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 

Los instrumentos de análisis que serán utilizados durante el desarrollo del caso práctico son 

los plasmados en la metodología de auditoría operacional emitida por la Comisión de Aud itoría 

Operacional (CAO) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). A continuación se 

mencionan los instrumentos de aná li sis sugeridos: 

o Estudio ambiental 

o Estudio de la gestión administrativa 

o Visita a las instalaciones 

o Entrevistas 

o Eva luación de la gestión adm inistrativa 

o Examen de la documentación 

En el capítulo 4 "Metodología seguida para eva luar el caso práctico" se mencionan con 

mayor amplitud los instrumentos de análisis utilizados en el desarrollo del mismo. 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CASO. 

Las instituciones de educación superior disponen regu lannente de una enorme variedad de 

información ad ministrativa, financiera y estadísticas, que puede estar concentrada en una 

dependenc ia o sistema, o bien dispersa en las d iferentes unidades que la generan O requieren. Sin 

embargo los que parece estar ausente en muchas de ellas es un sistema para el análisis y 

aprovechamiento de esos datos. 

El objetivo más evidente de la información administrativo- financiera es constituirse en una 

herramien ta que facilite el proceso administrativo y contribuya a mejorar la toma de decisiones 

tanto de los usuarios internos como de los externos. 
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Por tal motivo es de primordial importancia, que la administración de la UAL, conozca el 

grado real de implementación que actualmente tiene el SAlES (S istema Adm inistrativo para 

Instituciones de N ive l Superior), con el fin de identificar posibles retrasos que puedan ser 

corregidos con oportunidad. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y 

colecti vo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social , en las normas y prácticas de la 

convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar 

material de las naciones (PND, 200 1 ~2006). 

Tanto en la etapa formativa del nuevo profesionista como en la etapa de educación 

profesional continúa, la educación, forma parte de una estrategia vital en la creación e 

implementación de la ventaja competitiva que tanto necesita la sociedad (Purón, 1999). 

2.2 MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN. 

El marco normativo de la educación en México, se encuentra plasmado en el artículo 

tercero, del apartado de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cua l dice: 

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, Estados y 

Municipios- impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la 

secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades de l ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria 

y la conciencia de la sol idaridad internacional , en la independencia y en la justicia". 

Adicionalmente a la parte introductoria plasmado en el párrafo anterior, el artícu lo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con ocho fracciones, de las 
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cuales se harán los comentarios correspondientes de aquellas que repercutan directamente es este 

trabajo de investigación. Dentro de los aspectos generales a los cuales el artículo tercero hace 

referencia se encuentran: 

• La libertad de creencias1
, y 

• Al criterio que orienta a la educación, el cual se encuentra basado en los resultados del 

progreso científico, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los perjuicios; caracterizándose por ser democráticos y nacional, con el 

fin de contribuir a la mejor convivencia de los mexicanos2
. 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO. 

En el análisis efectuado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas ( 1998) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial del artículo 3° Constitucional , se identifica 

la historia de la educación nacional con la historia misma del país, la cual refleja de manera 

inequívoca la evolución que esta ha tenido a lo largo de la unidad histórica, si entendemos por 

unidad histórica la concepción emitida por Francisco Larroyo, como aquel conjunto de sucesos 

orgánicamente entrelazados entre sí, podemos destacar cinco etapas principales del México 

independiente: 

1. El período de la enseñanza libre (1821 - 1856);3 

2. La pedagogía del movimiento de Reforma (1857 - 1O17),4 

3. La corriente revolucionaria y la educación socialista ( 1917 - 1940);5 

4. La educación al servicio de la unidad nacional ( 1940 - 1982), 6y 

1 La fracción 1, menciona que la educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa. (CPEUM) 
2 La fracción 11, considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida; al aspecto nacional lo enmarca en cuanto a que no debe haber hostilidades ni 
exclusivismos y por último, considera que debe contribuir a la mejor convivencia humana, por los elementos que 
aporte a los individuos para elevar el aprecio de la dignidad personal y de la integridad nacional (CPEUM) 
3 Esta etapa es la de los propósitos de la integración e independencia nacionales. Se caracteriza por los intentos de 
organizar la vida pedagógica del país sobre la base de una política liberal, todavía dentro del marco de las relaciones 
Iglesia-Estado y de la enorme influencia política y económica que ejerce la iglesia católica (IIJ., 1998) 
4 Durante este período logran imponerse las tesis liberales. La escuela básica sería, en adelante gratuita, obligatoria y 
laica, y su objetivo general el logro de la unificación educativa nacional para todos los rincones del país. Esta etapa 
comprende el primer gran esfuerzo educativo (IIJ , 1998) 
5 Durante esta etapa surge la educación popular o masiva. Se imponen por vez primera las ideas de una revolución 
social sobre las áreas rurales, y se unifican los planes educativos para toda la nación (IIJ ., 1998) 
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5. El período de la crisis y la necesidad de la modernización educativa ( 19882 - 1995). 7 

2.4 CRITERIOS INTERNACIONALES REFERENTE A QUIENES TIENEN LA 

RESPONSABILIDAD DE FINANCIAR LA EDUCACIÓN. 

El "negocio" de las instituciones educativas es el de impartir conocimientos, su servicio 

consiste en formar integralmente al estudiante, sus clientes internos son los propios alumnos y 

sus padres, y sus clientes externos son el mercado de trabajo potencial y la sociedad en su 

conjunto (Ruiz, 1992). 

Una vez identificado quienes son los usuarios internos y externos del servicio educativo, 

tendríamos que cuestionarnos ¿a quién corresponde financiar la educación? 

Existen varias posiciones respecto a quien debe de financiar la educación, a continuación se 

presentan las tres posiciones más representativas a nivel internacional: 

2.4.1 La educación como inversión. 

Hay quien defiende que la responsabilidad de financiar la educación corresponde a los 

estudiantes, o a sus familias, en razón de que ellos son los principales beneficiarios.8 En Estados 

Unidos se asume que la educación es un bien individual que a su vez será benéfico para la sociedad 

(Marmolejo, 2000). 

2.4.2 La educación como un gasto social. 

Esta corriente de opinión sostiene que la educación es un bien social, no solamente 

individual, y por lo tanto compete al Estado velar por una equidad en las oportunidades de acceso, 

cuidar su calidad y por lo tanto financiarla (López, 1996). 

6 En esta etapa se realiza una sostenida labor de alfabetización del pueblo emprendida con el apoyo de grandes 
recursos financieros de carácter público y de particulares (IJJ ., 1998) 
7 La crisis económica de los años ochenta tuvo un efecto inconveniente para las políticas de bienestar y desarrollo 
social. 
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La posición mexicana comulga con esta corriente, ya que la misma Constitución en la 

fracción cuarta del artículo 3º, menciona:" Toda la educación que el Estado imparta será gratuita". 

La controversia que ha surgido derivada de esta posición, es ¿hasta que niveles educativos debe el 

estado financiar la educación? 

Con el fin de acabar con la confusión relativa a si la misión educativa es una obligación del 

Estado, de los individuos en cursarla o de los padres con respecto a sus hijos o pupilos, el 18 de 

noviembre de 1991, el presidente Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 3°. La nueva redacción constitucional deja aclarado 

los puntos siguientes: 

1. La educación es garantía individual de todo mexicano. 

2. La obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. 

3. La educación impartida por el Estado, se extiende a la secundaria, y 

4. Se cumple con el federalismo educativo, o sea, que los tres niveles de gobierno 

Federación, Estados y Municipios mantendrán una unidad en materia educacional. Una 

misma educación básica para todos (Rabasa, 1997). 

En lo que respeta a la educación superior en México, esta es percibida como un bien social 

alrededor del cual gira la definición de las carreras profesionales y la currícula. El estudiante es 

concebido más como el elemento crucial de un proceso de transformación social que como un 

usuario consumidor de un servicio educativo (Marmolejo, 2000). 

2.4.3 La educación como un bien de las empresas. 

Esta posición, que se deriva de la corriente a favor de la educación como inversión la cual 

apunta a que la responsabilidad de financiar la educación debe recaer en quienes se van a beneficiar 

de las competencias, habilidades y valores de los egresados: las empresas productivas, las empresas 

sociales, las empresas de cultura (López, 1996). 

8 La educación se concibe como una INVERSIÓN fundamentalmente de naturaleza individual (López, 1996) 



Capítufo JI.- :Jvlarco conceptua[ Pag. 17 

2.5 TIPOS DE EDUCACIÓN. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero constitucional, el artículo 3º de la Ley 

General de Educación entre otras cosas menciona que "el estado está obligado a prestar servicios 

educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria". 

Derivado de la especificación efectuada anteriormente es necesario que identifiquemos los 

tipos y modalidades de educación que existen en el país. 

A nivel nacional, el sistema educativo está clasificado en: 

..,.. Educación de tipo básico 

..,.. Educación de tipo medio - superior, y 

..,.. Educación de tipo superior. 

El artículo 37° de la Ley General de Educación establece que la educación de tipo básico9
, 

está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. La educación 

preescolar, no constituye requisito previo a la primaria. 

El tipo medio - superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes 

a éste, así, como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está 

compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos 

sus niveles y especialidades. 

Asimismo, es importante mencionar que el nivel general de educación en México es de 7.8 

años en promedio, frente a nuestros socios obligados (Canadá y Estados Unidos de 

9 Es la que el estado está obligado a impartir a todos los habitantes del país, con las características de que debe ser 
laica y gratuita, (Artículos 4º, 5º y 6º de la Ley General de Educación). 
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Norteamérica), donde el nivel más bajo tiene 12 años en promedio. La educación es un 

condicionante central para que se logre incrementar productividad y bajar el costo de l país 

(Reyes, 2000). 

2.6 ESTABLECIMIENTO DE LOS PLANES DE ESTUDIOS. 

En el caso de México, el llamado proyecto post-revolucionario, ha enfatizado el papel del 

Estado en el ámbito educativo, (Marmolejo, 2000). Esto se debe principalmente a que el artícu lo 30 

Const itucional, marco legal de la educación en México, en la fracción 11J, determina que "El 

ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación primaria, 

secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecuti vo Federal considerará la 

opinión de los gobiernos de las entidades federat ivas y de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, en los térm inos que la ley señale". 

Esto ha llevado, en el transcurso de los años, a la creac ión de un sistema nacional de 

educación caracterizado por una fuerte presencia del gob ierno central. Au nque en los últimos años 

se han emprendido esfuerzos tendientes a la descentralización, aún en la actualidad las políticas 

educativas siguen siendo definidas en lo sustancial a nivel federa l (Marmolejo, 2000). 

En los Estados Unidos, el papel del gobierno federa l en materia de educación, se encuentra 

claramente limitado por la misma Constitución, en la cual establece que esta es una responsabi lidad 

de los gobiernos locales (Marmolejo, 2000). 

2.7 EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

El sistema educativo mexicano es un cosmos complejo, des igua l y diferenciado, que 

presenta avances notab les y rezagos bochornosos; excelencia académica en los grandes institutos 

de investigación, al mismo ti empo que instancias sumamente deterioradas, como en la 

preparación de l mag isterio (Álvarez, 1999). 
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El hecho fundamental que ha limitado la posibilidad de hacer de México un país justo, 

próspero y creativo es la profunda desigualdad de la sociedad, una pauta que se manifiesta también 

en las dispares oportunidades de acceso a la educación, en las diferencias de calidad de las opciones 

de preparación abiertas a cada sector social, en los distintos circuitos culturales y ambientes de 

estímulo intelectual y en la distribución de posibilidades de obtener información y conocimientos 

(PND, 2001-2006). 

Actualmente, el sistema educativo es más complejo que en el pasado, no obstante, hay 

insatisfacción social por la falta de calidad (Álvarez, 1999). 

Sin dejar de reconocer los logros que la educación pública mexicana ha alcanzado en unos 

cuantos decenios, es conveniente poner el acento en las deficiencias para imaginar vías de 

superación. Subsiste un gran rezago en la educación básica, tanto en las zonas rurales como en 

los estratos pobres de las ciudades (Álvarez, 1999). 

Como muestra del rezago que tiene el sistema educativo mexicano, podemos mencionar la 

deserción de estudiantes que se presentan en el ámbitos educativos a nivel de educación básica 10
, 

estamos hablando de que ingresan a la primaria l 00 alumnos, de los que egresan solamente 62, o 

sea que en este proceso se pierden 38; ingresan al primer ciclo de secundaria 53, y egresan 40. 

Lo cual muestra que en primaria y secundaria no concluyen el 60% de los educandos (Reyes, 

2000). 

En lo que respecta a la educación media superior y superior, ingresan a bachillerato 26, 

egresan 15 y a la educación superior ingresan 11, egresan sin título 5 y se titulan 2. Es grave 

que se titulen 2, pero es mucho más grave lo que ocurre en los peldaños de primaria, secundaria y 

preparatoria (Reyes, 2000). 

El examen de las políticas de educación superior realizados por los expertos de la OCDE 

entre 1994 y 1996, así, como diversos análisis de la situación nacional con respecto a la de otros 

10 La cual como vimos anteriormente es responsabilidad del estado. 
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países indicaron que México era una de la economía en desarrollo con los menores porcentajes de 

población económicamente activa altamente calificada (Dodou, 2000). 

La situación que guardan las universidades públicas en México luego de casi tres décadas de 

desarrollo, ha sido producto de la combinación de políticas federales, arreglos institucionales, y 

respuestas adaptativas y, en algunos casos, incrementales, a las exigencias y desafios del entorno 

internacional, nacional y regional (Acosta, 2000). 

2.8 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

Los antecedentes de la educación universitaria en México data, del 24 de enero de 1553, 

fecha en que abrió sus puertas la Real y Pontificia Universidad de México, que en unión de la de 

San Marcos, en Lima, Perú, fueron las primeras fundadas en tierras Americanas (Rabasa, 

1997). 11 

El marco legal que enmarca a la educación superior en México, se encuentra plasmado en las 

fracciones V y VII, del artículo 3º12 constitucional, los cuales mencionan: 

Fracción V.- " El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -

incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura" 13 

Fracción VII.- "Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 

11 El siglo XX marcó el ocaso de la Real y Pontificia Universidad de México, realizada la independencia, la 
universidad no parecía satisfacer los anhelos del pueblo, en un decreto de noviembre de 1865, Maximiliano la 
clausuró en forma definitiva (Rabasa, 1997). 
12 Asimismo, el artículo 1 º de la Ley General de Educación, en su segundo párrafo menciona que " la función social 
educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior, se regularán por las leyes que rígen a 
dichas instituciones. 
13 El artículo 9° de la Ley General de Educación, hace referencia de la responsabilidad del estado en referencia a la 
educación superior, tal cual está plasmado en la fracción V constitucional. 
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examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos 

de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

. . "14 patrimonio 

En México existen dos tipos de universidades, las estatales (que se encuentran ubicadas en 

cada entidad federativa) y las federales, las cuales están compuestas por la Universidad Nacional de 

México y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

La Universidad Nacional de México se creó en 1910, y para que pudiera cumplir mejor sus 

funciones se le otorgó la autonomía en 1929. En el Diario Oficial del 9 de junio de 1980, se definió 

el concepto de autonomía aplicado a las universidades e institutos de enseñanza superior. La 

autonomía cuando se habla de instituciones significa la posibilidad de gobernarse a sí misma, en 

bien de los fines que le son propios. En el caso de las universidades, los propósitos no pueden ser 

más que educativos y, por lo tanto, velar para que quienes asisten a sus aulas, alcancen una 

verdadera y seria formación profesional, que les permita cumplir más tarde la importante función 

social, que debe tener la población capacitada a los más altos niveles. Compete también a las 

universidades ser centros de investigación y difundir la cultura. 

La autonomía de las universidades e institutos de enseñanza superior implica, también: 

o El manejo de su personal académico y administrativo, de acuerdo con los principios que 

establece la propia Constitución para los trabajadores en general, y la ley reglamentaria. 

o Y la administración del patrimonio, o sea, de los recursos económicos con que esas 

instituciones cuentan para el cumplimiento de sus importantes finalidades (Rabasa, 1997). 

En México es común la falta de interacción, consenso y discusión entre los miembros de la 

comunidad universitaria y las autoridades en la toma de decisión sobre las políticas institucionales. 

Prevalece una toma de decisión vertical , de "arriba hacía abajo", es decir, la comunidad académica 

pocas veces es consultada en las decisiones concernientes a los programas institucionales, lo cual 

14 El trabajo efectuado por el personal de las universidades, es de índole especial ya que debe de concordar con la 
autonomía, ya que es preciso que las actividades del personal que labora en estas entidades estén presididas por la 
libertad en la cátedra, en la investigación, en la discusión y difusión de las ideas. 
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impide una verdadera interacción entre todos los actores de la comunidad universitaria (Gacel, 

2000). 

De 1970 a la fecha, la matrícula universitaria creció mas de seis veces. Esa explosión 

denominada masificación, provocó el reclutam iento de numerosos profesores, no siempre bien 

formados y una diferenciación de los grupos soc iales que accedían a la universidad. Debido a la 

combinación de ambos factores con una crisis de financiamiento y fuertes inercias 

organizacionales, descendió la calidad de los aprendizajes. A finales de la década de los ochentas 

arrancó el proceso llamado de modernización educativa, la apuesta consistió en impulsar cambios 

regulados y localizados, controlando el tamaño de la matrícula (Dodou, 2000). 

Las universidades han sido, sin duda, las principales productoras de profes ionistas y de 

investigadores de l país, pero también son las instituciones que mayor dificultades tienen para 

alterar sus rutinas, procedimientos y reglas de desempeño inst itucional (A costa, 2000). 

2.9 FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

Una vez identificadas los tipos de educación que existen en el país y luego de haber anali zado 

los diversas corrientes internacionales de quienes son las entidades responsab les de financiar la 

educación, tendremos que identificar como se financia la educación, especialmente la universitaria. 

El financiamiento de la educación, ¿a quién le compete? Esta pregunta se la han hecho a 

través del tiempo tanto los que asignan el presupuesto, como los destinatarios de l mismo (López, 

1996). 

El marco legal que designa de quien es la responsabilidad de financiar la educación 

universitaria, se encuentra plasmado en la fracc ión VIII, del articu lo 30 constitucional , el cual 

menciona que "el congreso de la Unión, con el fin de unificar y coord inar la educación en toda la 

República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribu ir la función socia l educativa entre la 

Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a 



Capítufo JI.- :Marco conceptua[ Pag.23 

ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan". 

La educación es una de las muchas prioridades nacionales. Su financiamiento recae 

fundamentalmente y principalmente en el Estado (López, 1996). En México, el gobierno actúa, 

como asignador de subsidios y estímulos a las universidades públicas autónomas, como otorgante 

del presupuesto y eje central de la definición de programas académicos y de liderazgo institucional 

de las instituciones públicas no autónomas y como regulador de las instituciones privadas. Los 

gobiernos estatales aportan de manera complementaria subsidios a las universidades públicas y su 

participación en la política de la educación superior es, generalmente, marginal (Marmolejo, 2000). 

Ésta concepción del financiamiento de la educación superior, explica la existencia de una 

sene de programas federales que van desde los que buscan inducir un cambio planeado en 

instituciones públicas como SUPERA, PROMEP o PRONAD; o inclusos regulaciones aplicables 

tanto a instituciones públicas como privadas, como es el caso del programa obligatorio de servicio 

social para estudiantes de licenciatura (Marmolejo, 2000). 

Para negociar los presupuestos anuales, las universidades federales tienen un solo interlocutor 

con el cual ajustan los proyectos de presupuesto, las universidades estatales tienen que moverse 

inevitablemente en dos pistas de negociación distintas: con los gobiernos federales y estatales 

(Acosta, 2000). 

Uno de los rasgos de la diversidad de las universidades públicas mexicanas es sin duda, la 

manera en que establecen sus relaciones internas y externas, la configuración de sus relaciones con 

los poderes locales y federales, y la manera en que se trasmitan los intereses y conflictos 

domésticos. Y ello ocurre tanto en las universidades federales como la UNAM o la UAM 15
, como 

en el caso de la universidades públicas estatales16 (Acosta, 2000). 

15 Las universidades públicas federales solamente reciben subsidios de la federación . . 
16 Las universidades públicas estatales reciben subsidios federales y estatales, en menor proporción que las federales . 
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En las universidades mexicanas, el financiamiento se asigna de manera directa solo a las 

instituciones públicas, mediante subsidios directos anuales y apoyos dirigidos a ciertos propósitos, 

lo que lleva a éstas instituciones a cobrar, en general, cuotas y colegiaturas simbólicas (Marmolejo, 

2000). 

Una debilidad marcada, en particular en las instituciones de educación superior del sector 

público, es la falta de iniciativas por lo menos exitosa para conseguir fuentes alternativas de 

financiamiento (Gacel, 2000). 17 

En promedio del subsidio federal representa el 60.3% del total de ingresos, 29.7% proviene 

de subsidios estatales, 4.1 % de cuotas y colegiaturas, 0.03% de donativos y el restante 5.6% de 

otras fuentes (SEP-ANUIES, I 993). 

Aparentemente el método que ha seguido el Gobierno para distribuir el presupuesto a las 

universidades ha sido tendencia!. De 1982 a la fecha se ha destinado a la educación entre el 41 % y 

el 44% de Ja totalidad de Jos recursos obtenidos (López, 1996). 

A través de la Dirección General de Educación Superior, se otorga subsidio federal ordinario 

y recursos extraordinarios a 34 universidades públicas estatales, seis universidades públicas 

estatales con apoyo solidario y cinco organismos de educación superior (SEP, 2001 ). 

Los recursos federales canalizados a las universidades públicas estatales durante el sexenio 

suman $58,399.8 millones de pesos. Cabe hacer mención del crecimiento de todos y cada uno de 

Jos conceptos, destacando Ja carrera docente que alcanzó 366.8 por ciento frente al crecimiento 

total de 189.8 por ciento en el período que se reporta (SEP, 2001). 

17 Esto se debe a la mala interpretación que tienen las universidades en relación a que si se generan recursos que les 
permitan ser autosuficientes, pueden ser suspendidos o recortadas los subsidios, federales y estatales, y que no existe 
un criterio definido por parte de la federación y del estado en relación a la asignación de recursos. 
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Mención aparte merecen la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que en el período 1995-2000 han recibido 

recursos por 51 ,143.5 millones de pesos que aunados a los 58,399.8 millones de pesos de las 

Universidades Públicas Estatales, dan un total de 109,543 .3 millones de pesos. Esto significa el 

esfuerzo realizado por el gobierno federal para apoyar la educación superior (S EP, 2001 ). 

Nota: Los datos del 2000 son presupuestales 
Fuente: DGP PyP 

10,790.2 

12,601.0 

Debido al carácter autónomo de las universidades, en el pasado no ha habido un control 

estricto de los recursos que les son asignados, actualmente, la exigencia de accountability a las 

universidades, la diferenciación entre presupuestos ordinarios y extraordinarios, sujetos a ciertos 

compromisos y ajustes, la creación de instrumentos gubernamentales de evaluación del desempeño 

l 
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de las universidades, constituyen parte de las nuevas condiciones en que se desarro llan las 

relaciones entre el estado y las universidades públ icas (Acosta, 2000). 

2.10 PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO. 

La educación es la clave para que un país logre insertar de una manera exitosa a las 

economías globales. Se trata de que el país opere con criterios de productividad y ahí la 

educación es central, si nos quedamos fuera de l aparato educativo, vamos a estar condenados a 

malos empleos, lo que también condena a México a tener bajos rend imientos (Reyes, 2000). 

El desarrollo del conocimiento más abstractos y rasgos personales de mayor independencia 

se debe engendrar en la educación superior, y ésta tendrá que ser de diferente índole en el futuro, 

flexible y dinámica, de orientación más abierta que en la actualidad, con análisis de l mundo y de 

las re laciones globales, con e l acento puesto en el diseño de nuevos procesos y en la generación 

de conocimientos, para formar nuevos profesionales, dando prioridad al compromiso moral de 

quienes han sido privilegiados por la educación superior (Álvarez, 1999). 

Las un ivers idades públicas mexicanas son parte central y en algún sentido el motor de la 

modernización cultura l de la sociedad mexicana en la primera mitad siglo XX, pero también 

algunas de las principales fuentes de espacios de conflictos politicos de la segunda mitad del siglo 

(Acosta,2000). 

Hoy, son el gran espacio de conquista cas i exclusivamente de las clases medias del país, 

aunque en ténninos re lativos sigan siendo instituciones altamente elitistas no só lo por los pocos 

segmentos de la sociedad que pueden ingresar a alguna de sus carreras, sino porque son muchos 

menos aún los que logran egresar de ellas (Acosta, 2000). 

Actualmente, en las nuevas políticas educativas, la co laboración internacional se ha 

convertido en un elemento estratégico, para elevar la calidad de la educación, preparar a los 

egresados para funcionar soc ial y eficientemente en un mundo interdependiente y competitivo, así, 



Capítufo 11.- 5Warco conceptual Pago 27 

como crear mayor comprens ión, respeto y solidaridad entre todos los pueblos del mundo (Gacel, 

1999). 

2.10.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006. 

Con el fin de planificar en forma adecuada las acciones de gobierno, en forma sexenal se 

efectúa un proceso de planeación democrática, el cual se encuentra integrado en cuatro etapas o 

fases: 

l . Formulación, 

2. Instrumentación, 

3. Control, y 

4. Evaluación. 

Este proceso de planeación democrática se materializa y concreta en un Plan Naciona l de 

Desarrollo (Faya, 2000). 

El propósito centra l y prioritario del Plan Naciona l de Desarrollo 200 1-2006, es hacer de la 

educación el gran proyecto nacional. Lograrlo implica con lar con programas, proyectos y 

acciones que permitan tener: 

o Educación para todos 

o Educación de calidad 

o Educación de vanguard ia 

2.10.1.1 Educación para todos. 

El reto de llevar la educación a todos los mexicanos mediante el s istema educativo formal y 

de la multiplicac ión de oportun idades de educación no formal, incluye tomar en cuenta la 
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pluralidad cultural, étnica y lingüística del país para eliminar el rezago en la educación indígena, 

. 1 18 siempre con respeto a sus cu turas. 

2.10.1.2 Educación de calidad. 

Una educación de calidad significa atender el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales -en los ámbitos intelectual, artístico, afectivo, social y deportivo-, al mismo tiempo 

que se fomentan los valores que aseguran una convivencia solidaria y comprometida, se forma a 

los individuos para la ciudadanía y se les capacita para la competitividad y exigencias del mundo 

del trabajo. Ello se traduce en el énfasis que estos aspectos reciben en los diferentes niveles de la 

educación y en los desiguales contextos sociales de los estudiantes, en el balance que se logre 

entre información y formación, enseñanza y aprendizaje, lo general y lo especializado, Jo actual y 

lo porvenir. 

2.10.1.3 Educación de vanguardia. 

La educación de vanguardia, está íntimamente relacionada con Ja fuerza de la economía, el 

comercio y las comunicaciones globales, las cuales impulsan la globalización de los sistemas 

educativos de las naciones que aspiran a participar activamente en los foros y los intercambios 

internacionales. La explosión del conocimiento y el acelerado paso hacia una sociedad y una 

economía basada y estructurada en torno a él, obligan a repensar los propósitos del sistema 

educativo y a reconsiderar la organización social con miras al aprendizaje y al aprovechamiento 

del conocimiento por toda la sociedad. 

18La población que demanda educación básica no crecerá en los próximos lustros, por lo que el país tiene la 
oportunidad para, en pocos años, incorporar a la educación preescolar a todos los niños en esa edad, asegurar que 
completen su educación secundaria todos los niños y jóvenes que hoy están en las aulas; abrir oportunidades en la 
educación media superior y superior para alcanzar coberturas más próximas a las de nuestros principales socios 
comerciales (PND, 2001-2006) 
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El avance y la penetración de las tecnologías, lleva a reflexionar no só lo sobre cómo las 

usamos mejor para educar, sino incluso a repensar los procesos y los contenidos mismos de la 

educación ya considerar en cuáles tecnologías incorporar, cuándo y a qué ritmo. 

2.11 ENTIDAD. 

El marco teórico general en que va a ser desarrollado el caso práctico, es en el entorno de la 

"educación", el cual fue visto en los puntos anteriores. Para ubicar el marco teórico especifico del 

caso práctico, es necesario que en primer lugar se identifique que es una "entidad", ésta es definida 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el boletín A-2 , de los principios contables 

como "una unidad identificable que realiza actividades económ icas, const ituida por combinaciones 

de recursos humanos, recursos naturales y capital , coordinados por una autoridad que toma 

deci siones encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada". 

2.11.1 Personalidad. 

Este mismo boletín hace una clasificación de las entidades y define que en que consiste la 

" personalidad" de las mismas. Para poder definir la personalidad de una entidad, es necesario 

identificar el concepto de persona. 

En el lenguaje jurídico se dice, que quien es capaz de tener derechos tiene personalidad o, en 

otras palabras, es persona. Por tanto, podemos definir a la persona desde el punto de vista jurídico, 

diciendo que es lodo ser capaz de lener obligaciones y derechos , y la personalidad, como la aptilud 

o idoneidad, para ser sujeto de derechos y obligaciones (Moto, 1981). 

Existen dos especies de personas: 

• Las personasfisicas, es decir, los hombres cons iderados individualmente, y 

• Las personas jurídicas O morales, que son agrupamientos de individuos que constituyen 

seres colectivos y que persiguen finalidades comunes y lícitas (Moto, 198 1). 
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2.11.2 Fines de las entidades. 

Dependiendo de la naturaleza de las operaciones que efectúen las entidades, se clasifican de 

acuerdos a los fines para los cuales fueron creadas, el mismo boletín A-2 de Principios de 

contabilidad, identifica dos tipos de fines que tienen las entidades con fines de lucro y las entidades 

sin fines de lucro. 

2.11.2.1 Entidades con fines de lucro. 

En las ent idades con fines de lucro O lucrati vas la eficiencia en el manejo de los recursos se 

determina, fundamentalmente, a través de la generac ión de ut ilidades y a los riesgos inherentes 

de las act ividades part iculares (Centro de Invest igac ión de l IMCP, 2001). 

2.11.2.2 Entidades sin fines de lucro. 

Las entidades no lucrativas, no tienen por finalidad obtener utilidades a favor de sus 

propietarios: tienen como func ión principal proporcionar bienes y servicios, para beneficios 

socia les determinados por sus constituyentes, donadores, patronos, y órganos de gob ierno. La 

efici enc ia en las entidades no lucrativas, se mide corre lac ionando los logros contra el consumo de 

recursos (Centro de Invest igac ión deIIMCP, 200 1). Son entidades sin fines de lucro, entre olras: 

... Las entidades dedicadas a la sa lud y centros de rehabil itación 

... Hospicios 

... Escuelas 

... Museos 

... Agrupaciones profesionales y centros de investigación. 

2.11.3 Ingresos de las entidades sin fines de lucro. 

Los ingresos que generalmente perciben una ent idad sin fines de lucro, corresponden a la 

recepción de contribuciones, donaciones ó patrocinios por partes de sus miembros, donadores, 
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contribuyentes, patronos, entre otros, los cuales no esperan una retribución económica por las 

aportaciones efectuadas. 

Las contribuciones o donaciones que proporcionan esos proveedores de recursos pueden 

encontrarse restringidas permanentemente o no restringidas, por virtud de condiciones impuestas 

por los cont ri buyentes o donantes. o bien por los propios estatutos del ente no lucrativo (Centro 

de Investigación deIIMCP, 200 1). 

La guía de auditoría 23 "Auditoría de entidades gubernamentales, estata les y locales", de 

los Estados Un idos de Norteamérica, establece que en " la mayoría de las comunidades hay 

entidades gubernamenta les que prestan servic ios a sus ciudadanos. Los servicios proporcionados 

pueden: 

l . No producir ingresos. 

2. Producir suficientes ingresos como para cubrir gastos, 

3. Ocasionalmente producir utilidades, como que se tratara de una empresa comercial. 

Las organ izac iones no lucrativas, proporcionan bienes y servicios a precios u honorarios 

iguales o más bajos que su costo en ocasiones, incluso, sin cargo alguno a pesar de que algunas 

organi zac iones no lucrativas proporcionen alguno o algunos de sus se rvicios a precios superiores 

a su costo. Los costos no cubiertos por la prestación de bienes y servicios del ente no lucrativo, se 

esperan sean cubiertos con las contribuciones o donaciones (Centro de Investigación del IMep. 

200 1). 

Asimismo, las organizacIones no lucrativas. pueden generar ingresos por los bienes y 

servicios que proporcionan, los cuales incrementan el patrimonio de las mismas. En 

consecuencia, los ingresos de los órganos no lucrativos, se forman de los ingresos que obt ienen 

por la venta de bienes y serv icios, más los ingresos obtenidos como cuotas de los miembros del 

ente no lucrativo y las donaciones y con tri buciones recibidas de otras entidades (Centro de 

Investigación deIIMCP, 200 1). 



CapítuCo lJ. - 5\1O'co conccptua[ Pag.32 

Para una entidad sin fines de lucro, los ingresos pueden provenir de cuotas de socios o 

beneficiados, servicios, subvenciones, derechos de enseñanza, honorarios, ventas de en tradas, o 

ingresos por invers iones. Por lo genera l, estos ingresos no son suficientes para cubrir los costos 

operati vos. Para resolver estas deficiencias, las organizaciones sin fines de lucro buscan el apoyo 

de personas, compañías, fundaciones, y entidades gubernamentales, ent re otras (Baile, 1998). 

2.11.4 Bases del registro de ingresos de las entidades sin fines de lucro. 

De acuerdo a lo establec ido en los principios de contab il idad generalmente aceptados en 

México, la base de acumulación de ingresos para entidades comercia les e industriales se 

encuentran establecidos en los principio de "reali zación" y "período contable". El boletín A-3 de 

los principios de contabi lidad generalmente aceptados en México, define el concepto y apl icac ión 

de estos dos principios de la forma siguiente: 

a) Cuando la en tidad ha efectuados transacciones con otros entes económ icos. A este 

respecto un derecho se adquiere y una ob ligación surge cuando se formaliza. La 

formalización ocurre cuando existe un acuerdo de voluntades entre la entidad y la otra 

parte que interviene en la transacción, independiente de la forma o documentación que 

soporte este acuerdo. 

b) Cuando han tenido lugar transformaciones inlernas que modifican la estructura de 

recursos o de sus fuentes. 

c) Y, cuando ocurran eventos económ icos externos, ajenos a las dec isiones de la 

adm inistrac ión de la entidad y que le afecten en alguna forma . 

En conclusión podemos definir, en base a lo establec ido por Jos principios de rea lización y 

periodo contable, que los ingresos son reconocidos cuando se devenguen. Es importante 

menc ionar que este mismo boletín, establece en forma especifica que para la ap licac ión de ambos 

principios quedan excluidas las organizac iones sin fines de lucro. 
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Si el reconocimiento de los ingresos de las organizaciones sin fines de lucro no se 

encuentran establecidos en los principios de contabi lidad generalmente aceptados, ¿Quién norma 

el criterio de registro de los ingresos para éstas entidades? ¿Cómo regist ran sus ingresos las 

entidades sin fines de lucro? 

La ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, establece en el capítu lo IV, referente a 

la contabilidad que deben de llevar las entidades gubernamentales, lo siguiente: 

Artículo 39.- Cada entidad llevará su propia contabi lidad , la cual incluirá las cuentas para 

registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, como las 

asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas de su 

propio presupuesto. 19 

Articu lo 40.- La contabi lidad de las entidades se llevará con base acumulativa para 

determinar costos y facilitar la formu lación, ejercicio y evaluación del presupuesto y sus 

programas con objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. 

En base a lo establecido anteriormente, de acuerdo a la ley de presupuesto, contabilidad y 

gasto público, podemos determinar que la base de registro de ingresos para las ent idades sin 

fines de lucro es la de acumulación, la cual es similar a la base de devengado que establecen los 

principios de contabi lidad genera lmente aceptados. 

De acuerdo a lo establecido en la guía de auditoría 22 "aud itoria de organizaciones sin 

fines de lucro", emitidas por los Estados Unidos de Norteamérica, no es necesario que los libros 

y registros de una organización sin fines de lucro se ll even de acuerdo a la base contable de las 

acumulaciones, sin embargo, los estados financieros que conforme a principios contables 

generalmente aceptados (PCGA) deben prepararse y presentarse de acuerdo a la base de las 

acumulaciones, asimismo, los ingresos normales de operación deben presentarse separadamente 

en el estado de actividades (Baile, 1998). 
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A los fondos adicionales que obtienen las entidades sin fines de lucro se les conoce como 

"fondos de apoyo", los cuales son diferentes de los ingresos normales de operación, y tienen 

como característica de que pueden estar permanente o temporalmente restringidos o no, 

dependiendo del donante y de la naturaleza de las restricciones que pueden haberse estipulado. 

En algunas ocasiones las instituciones sin fines de lucro celebran "convenios vitalicios de 

ingresos", los cuales consisten en que las institución recibe recursos (activos), efectúan pagos 

periódicos a beneficiarios designados, y después de realizados los últimos pagos los recursos 

restantes se transfieren a la institución en cumplimiento con las estipulaciones del convenio. 

Muchas instituciones de nivel universitario mantienen estos tipos de fondos20
. Al concluir el 

convenio de ingresos vitalicio, cesan los pagos periódicos y los recursos pasan a ser propiedad de 

la institución. Muchas de las instituciones de educación superior en México, utilizan un método 

parecido a los de los convenios de ingresos vitalicios que son utilizados en Estados Unidos de 

Norteamérica para registrar y controlar los FOMES obtenidos en cada ejercicio presupuesta!. 

El método aceptado por los PCGA de Estados Unidos de Norteamérica para el registro de 

los convenios vitalicios de ingresos, se llama método actuarial, en el cual el "valor actuaria! de 

los pagos que periódicamente deben hacerse a los beneficiarios se registran como un pasivo" el 

cual se reduce con cada pago periódico (Baile, 1998). 

2.11.5 Estados financieros que emiten las entidades sin fines de lucro. 

Las normas de contabilidad financieras mexicanas no ha establecido el tipo de información 

financiera que deben de emitir las entidades sin fines de lucro, ya que el propio boletín B-1 

19 Los catálogos de cuentas que utilizarán las entidades gubernamentales o en el caso de los organismos 
descentralizados, las empresas de participación mayoritaria, los fideicomisos públicos, el Distrito Federal., serán 
autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuestos. 
20 En el caso de las instituciones de educación superior en México, la SEP maneja y distribuye recursos 
"adicionales" por fuera del presupuesto anual autorizado a las universidades. Así, se creó un Fondo a la 
Modernización de la Educación Superior (FOMES), que es destinado a aquellos programas que se consideran 
pertinentes y relevantes tanto por la institución como por los evaluadores. Algunas de las características son las 
siguientes: son fondos etiquetados para la realización de programas específicos, son anuales y pueden ser renovados 
si se cumplen los objetivos estipulados en el proyecto, no deben crear compromisos laborales para el siguiente año; 
son recursos extraordinarios, no regularizables, asignados por el gobierno federal en función de la calidad y 
pertinencia de los proyectos que presenten las instituciones (López, 1996). 
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"Objetivo de los estados financieros" en su párrafo 1, seña la que "Este boletín define el objetivo 

y características y limitaciones de los estados financieros de los negocios. Los estados financi eros 

de empresas no lucrativas pueden tener objetivos, características y limitaciones particulares, que 

no se tratan en este boletín". 

Esta falta de normatividad ha ocasionado que las diversas entidades sin fines de lucro, 

registren sus transacciones económicas en forma di símil O en base a prácticas contables de uso 

común en tre esta mismas entidades. Debido a ésta falta de unificación de información, el Centro 

de Investigación del IMCP se dio a la tarea de traducir y analizar normatividades internacionales 

escrita sobre este tema, las cuales sirvan de base para ser adaptadas al entorno mexicano. 

Los estados financieros básicos de una organización sin fines de lucro incluyen: 

.... Un estado de situac ión financiera, 

.... Uno de actividades, 

.... Otro de flujos de efectivo, y 

.... Todas las notas conexas necesarias al pie (Bai le, 1998). 

La información estadística y narrativa necesana para evaluar el cumplimiento de los 

objeti vos del ente no lucrativo, conjuntamente con sus efectos financieros, deben ser parte 

integra l de los estados financieros que se pueden incluir en un estado complementario o en notas 

a los mismos (Centro de Investigación deIIMCP, 2001). 

2.12 CONTABILIDAD. 

El ámbito teórico en donde se desarrolla el caso práctico está vinculado directamente con la 

contaduría pública, (El izando, 1999, pp. 11-14) comenta que corresponde a la contaduría pública 

satisfacer la necesidad del grupo social, de obtener y comprobar información referente a la 

obtención y aplicación de los recursos materiales manejados por las entidades económicas y que 

se caracterizan por ser va luables en términos monetarios. La contaduría pública persigue dos 

objetivos primordiales: 

1) Obtener in formación financiera. 
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2) Comprobar la con fiabilidad de dicha información 

La obtención de información financiera en la contaduría pública, es efectuada por medio de la 

contabilidad. La contabi lidad produce información indispensable, para la administración y el 

desarrollo del sistema económico (IMCP, 2000). 

La contabil idad como técnica, se caracteriza por captar, analizar, estudiar y aplicar ciertos 

datos que en determinados momentos, son necesarios para tomar decisiones o informar a terceras 

personas (Martínez, 1998), también es un medio a través del cual los diversos interesados 

pueden medir, evaluar y dar seguimiento a la situación financiera de la entidad, por los tanto su 

finalidad es proporcionar información útil , confiable y compresible que sirva para la toma de 

decisiones (Castro, 1997). 

2.12.1 Características de la información financiera. 

Para que la información financiera emitida por la entidad sirva para la toma de decisiones en 

forma adecuada, está debe de contar con tres característ icas fundamentales, las cuales se identifican 

como: 

1. Utilidad , 

2. Confiabi lidad, y 

3. Provisionalidad 

2.12.1.1 Utilidad de la información financiera y su clasificación. 

El addendum y el bo letín A-I "esquema de la teoría básica de la con tabi lidad financiera", de 

las normas contables emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, defi ne a la 

utilidad de la información como la cualidad de adecuarse al propósito del usuario. La cualidad de la 

información está en función al contenido informativo y a la oportun idad de la información. 
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a. Contenido informativo. 

A su vez, este mismo boletín identifica que el contenido informati vo de la informac ión 

financiera está basado en : 

1. Significación, 

2. Relevancia, 

3. Verac idad, y 

4. Comparabilidad. 

¡;.. Significación de la información. 

La signifi cación de la información consiste en representar si mbó licamente con palabras y 

canlidades la entidad y su evo lución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados 

de su operación. 

¡;.. Relevancia de la información. 

La relevancia de la información es la cual idad de seleccionar los e lementos de la misma 

que mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar sobre ell a para lograr sus fines 

particul ares. 

¡;.. Verac idad de la información. 

La verac idad de la informac ión es una cualidad esencia l de la información, pues sin ella se 

desvirtúa la representación contable de la entidad , que abarca la inclusión de eventos rea lmente 

sucedidos y de su correcta medición de acuerdo con las reg las aceptadas corn o validas por el 

s istema. 
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}> Comparabilidad de la información. 

Consiste en que la información fin anciera deberá ser validamente comparab le en los 

diferentes puntos de tiempo para una entidad y de ser vá lidamen te comparables dos o más 

entidades entre sí, permitiendo j uzgar la evo lución de las entidades económicas. 

b. Oportunidad de la información. 

La oportunidad de la información contable, consiste en el aspecto esencial de que ésta 

información !legue a manos de l usuario, cuando éste pueda usarla para tomar decisiones a 

tiempo, para lograr sus fines. 

2.12.1.2 Con fiabilidad de la información financiera. 

La con fiab ilidad es la característica de la in fo rmación contab le, por la que el usuario la 

acepta y utili za para tomar dec isiones basándose en ella. Ésta no es una cualidad inherente a la 

información, es adj udicada por el usuario y reneja la re lación entre él y la in formación. 

2.12.1.3 Provisionalidad de la información financiera . 

La in formación contab le tiene impuesta por su función en la toma de decisiones la 

característ ica de la provisionalidad de la información contable, la cual sign ifica que no 

representan hechos tota lmente acabados ni terminados . 

2.12.2. Tipos de contabilidades con más inherencia en el ejercicio profesional . 

Una vez que hemos analizado las características de la infonnación contab le, es necesari o que 

identifiquemos cuales son las contabi lidades que en el ámbito de la contaduría pública, tienen más 

inherencias en el ejercicio profesional, (Martinez, 1998) en su artículo "La contabi lidad ¿cienc ia o 

técnica depurada?, publicado en la revista de la contaduría pública de l mes de octubre 1998, 

identifica que las contabilidades con mas inherencia en el ejercicio profesional son: 
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• La administrativa, 

• La financiera, 

• La fiscal, y 

• La gubernamental. 

2.12.2.1 Contabilidad administrativa. 

La contabilidad administrativa, es el sistema de información orientado básicamente a 

facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones, tanto tácticas como 

estratégicas en los diferentes niveles de la administración de las empresas (Martínez, 1998). 

La información concerniente a la contabilidad administrativa, incluye datos tantos históricos 

como estimados, que la administración utiliza para llevar a cabo sus operaciones diarias, planear las 

futuras y desarrollar estrategias generales de negocios. Las características de la contabilidad 

administrativa se ven sujetas a la influencia de las diversas necesidades de la administración 

(Warren, 1999) 

La contabilidad administrativa principalmente generan reportes a la administración, éstos 

informes son presentados en base a tres puntos importantes que identifica claramente la 

elaboración de los mismos: 

1. Los reportes de contabilidad administrativa proporcionan tanto medidas objetivas de 

operaciones pasadas, como estimados subjetivos acerca de decisiones futuras21
. 

2. No es necesario elaborar reportes administrativos de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados22 

3. Los reportes de la contabilidad administrativa, se pueden proporcionar en forma 

periódica, al igual que los estados financieros que emite la contabilidad financiera o en 

cualquier otro momento en que la administración requiera la información (Warren, 1999) 

21 El empleo de los estimados subjetivos en los reportes de contabilidad ayuda a la administración a responder a las 
oportunidades del negocio. 
22 Debido a que es información que sólo la administración utiliza, está puede ser elaborada de conformidad con las 
necesidades de la administración. 
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2.12.2.2 Contabilidad financiera. 

El boletín A·l "esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera", la define como 

una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuant itativa, 

expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos even tos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a 

los diversos interesados el tomar decisiones en rel ac ión con dicha entidad económ ica". 

El proceso para la emisión de la contabilidad financiera está sujeto a principios genéricos y 

reglas particulares, el cual sirve para proporcionar información a terceras personas relacionadas 

con la empresa: acc ionistas, instituciones de crédito, inversionistas, dependencias 

gubernamentales, sindicatos, etc., con el propós ito de facilitar sus decisiones (Martínez, 1998). 

La contab ilidad financiera tiene un doble objet ivo, por un lado, trata de sat isfacer las 

necesidades in forma ti vas de los usuarios externos que, en general, pueden re lacionarse con 

decisiones de inversión-financiación; y por otro, sirve como instrumento de leg itimación de cara 

a la rendic ión de cuentas de los admin istradores ante el resto de usuarios, principalmente, los 

propietarios (Molina, 2000). 

2.12.2.3 Contabilidad fiscal. 

La contabilidad fi sca l es una metodología basada en las leyes reglamentarias de carácter 

im positivo, para determinar las bases y el monto de las contribuciones que deben pagarse al 

Estado (Martinez, 1998). 

2.12.2.4 Contabilidad gubernamental. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el gobierno debe 

presentar la cuenta pública anual al leg islativo; de aquí se desprende, de manera implícita, la 

ob ligac ión de llevar contabilidad. 
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Específicamente es en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en su 

Reglamento, en donde se establece textualmente la obligación de las instituciones públicas, de 

llevar registro contable de sus operaciones. Especifican las características generales del sistema, 

así como las atribuciones y responsabilidades al respecto de las dependencias y entidades. De 

manera particular, señalan que se deben reconocer los activos y pasivos del gobierno; por tanto, 

obligan a llevar una contabilidad que va más allá del presupuesto, para llevar una de tipo 

patrimonial (Luna, 2000). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define a la contabilidad gubernamental, como 

la técnica que registra sistemáticamente las operaciones, que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, así, como los sucesos económicos identificables 

y cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuesta!, 

programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones (Castro, 1997). 

El SICG (Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental), es aplicado por toda la 

administración pública federal , es decir por las secretarías de Estado, Presidencia de la República y 

la Procuraduría General de la República, así mismo por los organismos, empresas, fondos y 

fideicomisos que conforman el sector paraestatal (Luna, 2000). 

El registro de las operaciones gubernamentales del sector central debe de apegarse a lo 

prescrito en los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental23 emitidos en 1982 por la 

extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Siguiendo los lineamientos fijados por estos 

principios se emiten los catálogos, manuales y guías contabilizadoras central para registrar tanto las 

operaciones financieras como los movimientos presupuestales ejercidos durante el año (Valera, 

2000). 

En lo que compete a las entidades federativas, de conformidad con la soberanía que la 

Constitución les otorga, tienen la facultad de determinar libremente su organización interna y, por 

tanto, Ja forma y términos en que deben llevar a cabo la administración de sus recursos financieros, 

23 Dichos principios son doce, a diferencia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por 
el IMCP, que son nueve. 
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atendiendo para ello las diversas disposiciones jurídicas, que en el ámbito de la entidad rigen en 

esta materia (Luna, 2000). 

En la contabilidad gubernamental, se debe llevar un registro preciso y analítico del costo de 

cada uno de los programas, que ejercen las distintas entidades de gobierno (Valera, 2000). 

2.12.3 Contabilidad de fondos. 

Una de la contabilidades, que es de uso limitado en el ámbito de la contaduría pública 

mexicana, es la contabilidad de fondos, este tipo de contabilidad es utilizado con mucha frecuencia 

en las instituciones gubernamentales,24 de los Estados Unidos de Norteamérica, y por tal motivo se 

encuentra regulada por las normas financieras y de auditoría, emitida por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos. 

2.12.3.1 Definición de fondo. 

Antes de describir en que consiste la contabilidad de fondos, es necesario definir que es un 

"fondo", de acuerdo a (Baile, 1998) un fondo surge por un presupuesto adoptado por el cuerpo 

legal apropiado, que aprueba los gastos propuestos e indica las fuentes de ingresos estimados. 

La guía de auditoría gubernamental 23 "Auditoría de entidades gubernamentales, estatales 

y locales", emitida por Governmental Accounting Standards Board (GASB, Junta de Normas de 

Contabilidad Gubernamental) del Instituto Americano de Contadores Públicos, establece que las 

entidades gubernamentales para contabilizar los recursos recibidos (ingresos) y sus restricciones 

y usos para propósitos apropiados, emplean el concepto de contabilidad de fondos. Un fondo es 

una entidad contable, separada25 y diferente, concerniente a una actividad, propósito u objetivo 

específico. En la contabilidad de fondos, la cuenta del saldo del fondo es, conceptualmente, 

24 Especialmente en las instituciones educativas publicas, debido principalmente a los tipos de fondos que manejan 
estas entidades ya que son organizaciones generalmente sin fines de lucro. 
25 Una de las características esenciales de la contabilidad de fondos, es que cada uno de los fondos que tiene una 
entidad se contabilizan separadamente y tienen su propios juegos de libros, incluyendo libros mayores auxiliares. 
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similar a las cuentas del capital contable en el balance general de una empresa comercial, ya que 

el saldo del fondo representa la diferencia entre los activos y los pasivos del fondo. 

Por lo cual la contabilidad de fondos es la forma de organizar y administrar la información 

financiera, clasificando los recursos en fondos según los fines diversos para los que fueron 

otorgados y presentando informes de actividades y objetivos especificados por los otorgantes del 

recurso, pero tomando en cuenta la reglamentación y las limitaciones internas y externas que 

tenga la institución (Contabilidad para IES, 2001). 

2.12.3.2 Característica de la información financiera procesada por medio de la 

contabilidad de fondos. 

La información financiera preparada para empleo interno procesada por las entidades que 

utilizan contabilidad de fondos para registrar sus operaciones, puede presentarse de cualquier 

modo considerando aceptable por la dirección de la institución específica. Por consiguiente, para 

sus registros internos, las organizaciones sin fines de lucro pueden emplear los procedimientos 

contables conocidos como contabilidad de fondos, pero no pueden hacerlo para la presentación 

de informes financieros fuera de la institución. Los estados financieros preparados para personas 

externas a la institución deben cumplir con las disposiciones de F AS-117 26 "Estados financieros 

de organizaciones no lucrativas" (Baile, 1998). 

El F AS-117 eliminó el empleo de la contabilidad de fondos para la presentación de estados 

financieros . Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro pueden continuarla empleando 

internamente en sus propios registros contables, si así lo desean. Los requi sitos de F AS-117 se 

aplican a instituciones de educación superior no gubernamentales, lo cual elimina muchas de las 

diferencias entre la información financiera presentada por estas instituciones y la presentada por 

otras organizaciones sin fines de lucro. 

26 Declaraciones del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Las instituciones de educación superior gubernamentales no deben aplicar F AS-1 17, 

actualmente se está modificando el modelo de informe para instituciones gubernamentales de 

nivel univers itario (Baile, 1998). 

2.13 PROCESO PRESUPUESTARIO. 

Como se mencionó anterionnente un " fondo", surge de un presupuesto proporcionado 

generalmente a las entidades sin fines de lucro, por tal motivo, es necesario identificar en que 

consiste el proceso presupuestario. 

El proceso presupuestario no implica so lo el cálculo de cifras, este es un sistema integral 

donde se presta particular atención a la fijación de objetivos con base en los cuales se planifican 

y controlan las diferentes actividades que puede realizar una administración (Bmbano, 1992). 

2.13.1 Definición de presupuesto. 

Ex isten gran diversidad de autores que definen el concepto de presupuesto (Cristóba l de 

Rio, 2002) menciona en forma c lara y resumida que el presupuesto consiste en la estimación 

programada, en forma sistemáti ca, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo en un período determinado. 

2.13.2 Clasificación del presupuesto. 

Ex isten diversas clas ificaciones de presupuestos los cuales son utili zados por las entidades 

gubernamentales sin fines de lucro, entre los más usuales se encuentran: 

• El presupuesto por programas y act ividades 

• Presupuesto por objeto del gasto 

• Presupuesto base cero 

• Presupuesto tendencial 
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2.13.2.1 Presupuesto por programas y actividades. 

El presupuesto por programas y actividades, constituye una presentación sistemática de las 

actividades que reali7..an los organismos del gobierno, de las metas en función de las cuales se 

proyecta el trabajo de la administración y, por último, de l costo de ejecución de los programas y 

proyectos a desarrollarse anualmente (Burbano, 1992), tal es como servicios personales, equipos, 

medios de trasportes, etc., este presupuesto es un medio para orientar y controlar el cumplimiento 

de sus funciones (Castro, 1997). 

2.13.2.2 Presupuesto por objeto del gasto. 

El presupuesto por objeto del gasto pone enfasis en el cumplimien to de normas y controles 

internos y externos a la institución, más que en cuidar el destino de los recursos. La formulación se 

basa generalmen te en el amili sis de los ejercido el año anterior y en cada uno de los objetos del 

gasto y con el aná lisis tendencial estima el presupuesto a solicitar (López, 1996). 

2.13.2.3 Presupuesto base cero. 

Peter Phryrr en su libro "Presupuesto base cero", menciona que este tipo de presupuesto 

consiste en identificar y evaluar detalladamente todas las actividades, alternativas y costos 

necesarios para realizar los planes (Burbano, 1992). 

En la tecnica presupuestal base cero, se involucra toda la organización en el proceso de 

elaboración de paquetes de dec isión, tanto en ni veles de subsistemas como de incrementos 

modulares y mutuamente excluyentes, asi como la jerarquización de los mismos, en aras de obtener 

la preferencia en las asignaciones presupuestales, a diversos ni ve les de eficiencia financiera 

(Ramirez, 1998). 
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2.13.2.4 Presupuesto tendencial. 

En el presupuesto tendencia! se toma en cuenta el presupuesto del año anterior, en ocasiones 

se compara con lo ejercido, y se formula el nuevo en función de una estimación o una autorización 

de un incremento (López, 1996). 

2.13.3 Formulación del presupuesto universitario. 

La formulación del presupuesto es, teóricamente la expresión fundamentada y cuantificada de 

las necesidades de recursos, para desarrollar un conjunto de actividades. 

En las instituciones de educación pública mexicanas, los presupuestos más utilizados, son el 

del programas y actividades, por destino del gasto y el tendencia! (López ( 1996). En el cuadro 

siguiente se presenta los actores principales que participan en la formulación de cada uno de los 

presupuestos anteriores. 

· ~.tttü~fofi'és 1d~ ~tea0 '~tefiStic8s:'(léi1ás~iió' á~ ~ ·ue;'-Y 
n .. ª·. ~.Jj:,-·.,~;~:~~ ~~)2,~§~itítit~je:n;~ Jn-i~rórm~j~.~~1 :::i':t'; · ~· 

~ Presupuesto por programas y actividades ~ Prevalece la participación de las 
dependencias académicas, ya que éstas 
son las que conocen más directamente 
sus necesidades e intereses. 

~ Presupuesto por destino del gasto ~ Es efectuado por las dependencias 
administrativas con un enfo ue contable 

~ Presupuesto tendencia! ~ Generalmente es realizado por los 
asesores del rector o una dependencia 
administrativa. 

En la mayor parte de las instituciones públicas existe una laguna en cuanto a la formulación y 

el ejercicio presupuesta!. 
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2.14 FIDEICOMISO. 

De acuerdo a las características de los fondos, que reciben las instituciones de educación 

pública, en la mayoría de los convenios celebrados con las entidades que asignan estos recursos, 

ex iste la figura del fideicomi so, ya que es por medio de este inst rumento que se controlan los 

recursos obtenidos. 

Por lo cual es importante identificar y definir que es un fideicomiso, el boletín A-2 de las 

nonnas financieras mexicana, definen que el fideicomiso es una declaración unilateral de 

voluntad mediante la cual se constituye un negocio jurídico, reali zado por elementos personales: 

el fidei comitente, el fiduciario y en ocasiones el fideicomisario. Estas tres personas tienen 

personalidad jurídica propia, pero entre ellas no se constituye una nueva personal idad jurídica. 

En efecto el fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia distinta de las personas que lo 

constituyen, es decir, no puede considerarse como una ent idad jurídica. 

2.14.1 Elemenlos del fideicomiso. 

Los elementos indispensables para la creación o constitución del fideicomiso son: 

);> Fideicomitente 

);> Fiduciario 

);> Fideicomisario. 

2.14.1.1 Fideicomitente 

El fideicomitcnte es la persona fisica o moral , que tiene la capacidad jurídica para crear el 

fideicomi so, mediante la afectac ión de bienes de su propiedad, hacia la reali zación de un fin 

licito y determinado, para lo cual expresará su vo luntad a una inst itución fidu ciaria que se 

encargará de llevar a cabo la afectac ión patrimonial , en beneficio de quienes designe el propio 

fideicomitente (Hemández, 1990). 
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El fideicomitente es pues, la persona fisica o moral que, mediante una manifestación 

expresa de su voluntad y teniendo la capacidad legal para ell o, afecta la propiedad o titularidad 

de ciertos bienes o derechos al fiduciari o para constituir el fideicom iso, a fin de que se rea li cen 

con ellos los fines para los que éste se constituye (Acosta, 1999). 

2.14.1.2 Fiduciario. 

El fiduciario es una institución de crédito deb idamente autori zada por concesión del 

Gobierno Federal. La responsabi lidad del fiduciario es la de rec ibir el patrimonio que se 

fideicomi ta y llevar a cabo la inversión, custodia y administrac ión del fondo fideicomitido, así 

como efectuar los pagos a los beneficiarios por los conceptos que correspondan, de confonnidad 

al contrato establecido (Hernández, 1990). 

A partir del mes de j ulio de 1993, también están autorizadas para reali zar operaciones de 

fideicomiso las instituciones de fi anzas, de seguros y las casas de bolsa (A costa, 1999). 

2.14.1 .3 Fideicomisario. 

Es la persona que rec iben los beneficios del fideicomiso y a cuyo favor se ll evan a cabo 

las actividades encomendadas al fi duciario por parte del tide icomitente. Pueden ser 

fideicomisarios las personas fisicas o morales que tengan la capacidad de recib ir el provecho que 

el fide icomiso implica (artículo 348 LGTOC) y pueden ser varios, simultánea o sucesivamente. 

El fideicomitente también puede ser fid eicomisari o (AEF, 1997). 

2.14.2 Clasificación del fideicomiso. 

Raúl Rodríguez Ruiz en el artículo "Fideicomiso. Reflexiones mínimas sobre un tema 

máxi mo", publicado en la rev ista de la contaduría pública del mes de diciembre de 1992, menciona 

que en nuestro país los fideicomisos más comunes son: el de inversión, el de administración y el de 

garantía. 
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2.14.2.1 Fideicomiso de inversión. 

Es el que ha tenido mayor difusión, en el medio bancario mexicano y es el que presenta 

mayores características de operación financiera y bancaria propiamente dicha, ya que el 

fiduciario capta sumas de dinero de los fideicomitentes y las destina por instrucciones expresas 

de éstos, a hacer mverstones (predominantemente en títulos-valores e inmuebles) 

económicamente productivas para el fideicomisario que en la gran mayoría de los casos resulta 

ser el mismo fideicomitente, la institución financiera tiene aquí un papel muy importante, así, en 

la acción de invertir con provecho como en la de administrar un patrimonio (Rodríguez, 1992). 

Las personas físicas encuentran, a través de este tipo de fideicomisos, elementos para 

planear con cuidado el destino de su patrimonio durante toda su vida o después de la muerte; 

para las empresas, representa un instrumento de planeación financiera que les permite contar son 

fondos para hacer frente a obligaciones legales27
, disfrutando de beneficios fiscales. (Hernández. 

1990). 

2.14.2.2 Fideicomiso de administración. 

En este fideicomiso el fiduciario se identifica como institución técnicamente especializada 

en forma más señalada que en las otras dos variedades generales de los fideicomisos, puesto que 

le es encargada la custodia y manejo del patrimonio o principal (dinero en efectivo, bienes 

inmuebles, títulos-valores) para que lo administre en beneficio del fideicomisario (Rodríguez, 

1992), ya sea por que este no cuenta con la capacidad jurídica para manejar los bienes y/o, 

usufructo del fideicomiso, o bien por falta de experiencia, tiempo o vocación necesaria para la 

administración de los bienes y/o usufructos del fideicomiso, por parte del fideicomitente o 

fideicomisario para llevar a cabo el adecuado control sobre los bienes afectos en administración 

(Hernández, 1990). 

27 Por ejemplo a obligaciones derivadas de las relaciones laborales, con obreros o empleados en general. 
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2.14.2.3 Fideicomiso en garantía. 

El objeto o material de este tipo de fideicomiso lo constituyen bienes inmuebles (terrenos y 

edificios), bienes muebles (por lo general títulos-valores) y derechos varios. Su finalidad es 

asegurar el cumplimiento de obligaciones contraídas entre dos personas que son: el deudor 

fideicomitente y un tercero o acreedor fideicomisario (Rodríguez, 1992). La función principal del 

fiduciario es el de ser un intermediario que garantice al acreedor fideicomisario, el cumplimiento 

de la obligación contraída por el fideicomitente (Hernández, 1990). 

2.14.2.4 Fideicomiso público. 

El fideicomiso público es un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los gobiernos 

de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente, a través de sus dependencias 

centrales o paraestatales, trasmiten la titularidad de bienes de dominio público, del dominio privado 

de la federación, entidades federativas o municipales, o afecta fondos públicos, en una institución 

fiduciaria para realizar un fin lícito determinado, de interés público (Acosta, 1999). 

2.15 AUDITORÍA. 

El segundo objetivo primordial que persigue la contaduría publica es el de comprobar la 

confiabilidad de la información, el cual como se ha mencionando anteriormente es obtenida por la 

contabilidad. 

Específicamente, el marco conceptual en que se encuentra ubicado el caso práctico 

corresponde al segundo objetivo primordial de la contaduría pública, el cual está centrado en una 

de las ramificaciones de la profesión contable, como es la obtener y evaluar evidencia de una 

manera objetiva, respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para 

determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios y comunicar los 

resultados a los usuarios interesados. 
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Este segundo objetivo primordial de la contaduría pública, se denomina "auditoría ", la cual 

comprende una revi sión metódica y un examen objetivo de lo auditado, incluyendo, la verificación 

de infoITTlación específica según lo deteITTlina el auditor o lo establece la práctica profesional 

generaL El propósito de una auditoría es, usualmente, expresar una opinión o formar una 

conclusión sobre lo auditado (Bailey 1998). 

Una auditoría es un proceso de revisión, que tiene el objeto de hacer una evaluación y brindar 

una opinión profesional sobre los resultados de la misma. El término auditoría es muy general y 

puede ser ap licab le a todas las cosas y tener múltiples fines (González, 1998). 

Debido a la diversidad de entidades existentes y a las necesidades de información, que 

requieren los usuarios de la misma, así, como al mercado global izado en que se desarrollan las 

actividades económ icas, y dependiendo también de los atributos específicos que da a cada 

auditoría su singu laridad, como puede ser, entre otros, quien la practica, el objetivo que persigue, el 

objeto sujeto a revisión, el alcance, el enfoque, la periodicidad y el usuario final (Gol1 zález, 1998) 

ha ocasionado que la auditoría se haya ramificado en una diversidad de categorías, siendo las más 

representativas o de mas auge, las siguientes: 

2.15.1 Auditoría de estados financieros. 

En la actualidad desde las grandes Cinnas de contadores a los pequeños despachos locales, 

gran parte de la cartera de sus clientes está enfocada al área de auditoría financiera, la cual es 

definida por el maestro Ricardo Mora Montes (1996, p. 285) como " un servicio profesional por 

medio del cual un contador público (o firma o despacho de contadores públicos) evalúa cierta 

infonnación financiera preparada por su cliente a la luz de los principios de contab ilidad aplicables 

a la misma. La prestación de este servicio, cu lmina con la emisión de un documento, 

denominado dictamen, en el cual el auditor expresa su opin ión acerca de l cumplimiento de la 

infonnación financiera que avalúa con los principios de contabilidad aplicables a la misma" . 
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2.15.2 Auditoría de cumplimiento 

Unas de las ramas de la auditoría que en los últimos años ha tenido gran aplicación, 

especialmente en el sector gubernamental es la auditoría de cumplimiento, la cual según Zeigler 

( 1988) "se realiza para determinar si el auditado, está cumpliendo con las condiciones, reglas o 

reglamentos especificados. El criterio establecido dentro de una auditoría de cumplimiento podrá 

provenir de una gran variedad de fuentes. Los resultados de una auditoría de cumplimiento 

generalmente se comunican a la autoridad que estableció el criterio. 

2.15.3 Auditoría al desempeño. 

El artículo "La auditoría al desempeño: coadyuvante en el moderno quehacer gubernamental" 

publicado en la revista de contaduría pública, del mes de abril de 2000, escrito por Mario López 

Araiza Orozco, efectúa un análisis de las principales características de este tipo de revisión, así, 

como los objetivos que persigue. 

La auditoría al desempeño,28 incorporó a las técnicas y procedimientos, que le son propios, un 

nuevo enfoque, para efectuar la fiscalización que la distingue de las auditorías tradicionales y de 

estados financieros. Ahora, la fiscalización, se dirige a verificar la manera en que los recursos 

asignados a las dependencias y entidades contribuyen, al bienestar social, es decir, si el gasto se 

canalizó a satisfacción de las necesidades sociales y, en su caso, si los recursos llegaron 

precisamente a los beneficiarios. 

En este sentido, la auditoría al desempeño va más allá de la verificación del cumplimiento de 

las disposiciones normativas y del correcto registro y control de los recursos, determina la calidad 

de los servicios que se proporcionan a la ciudadanía y verifica si el cumplimiento de las metas 

permitieron alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente, en cuanto a la 

utilización de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. El objetivo de la auditoría 

28 La auditoría al desempeño nace de la coordinación de acciones por parte de la Secodam para que las dependencias 
y entidades iniciaran un proceso de planeación estratégica, con el objeto de identificar y plasmar su misión, sus 
objetivos e indicadores estratégicos que hiciera posible una evaluación de los programas encomendados (López, 
2000) 
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al desempeño no es observar irregularidades, sino plantear recomendaciones viab les que mejoren 

las operaciones sujetas a revisión. 

2.15.4 Auditoría de obras. 

Debido a la características de recursos proporcionados a las entidades gubernamenta les, una 

de las auditoría más recurrentes es la de obra, la cual también llega a ser llamada auditoría técnica, 

este tipo de auditoría es la que se encarga de revi sar, examinar, cuantificar, calificar y evaluar, entre 

otros aspectos, si la obra pública o privada efectuada corresponde a las necesidad socia l o particular 

que provocó su ejecución; si se hizo de confonnidad con planes y proyectos aprobados; si la 

empresa contratista a la que se le adjudico la obra, cuenta con la capacidad técnica y de recursos 

para cumplir con el compromiso contraído; si se cumplió con la legislación aplicable en materia de 

contratación de obra y adquisic ión de materiales e insumas; si se aplicaron éstos en la cal idad y 

volúmenes especificados y requeridos; sí el avance y conclusión se dio de acuerdo con los tiempos 

acordados; si la ministración y entrega de recursos fue congruente con el avance fisico; sí se 

cubrieron requisitos que garantizaran el adecuado uso de los recursos ministrados; sí se entregó a 

sati sfacción del particular, que pagó por ell a o de la autoridad contratante (Sant illana, 2000). 

2.15.5 Auditoria integral. 

Es una de las ramas de la auditoría, de reciente aplicación y que actualmente, ha tenido 

mucho auge, especialmente en el sector gubernamental, ya que de ahí, parte el nacimiento de la 

misma. La Academia Mexicana de Auditoría Integral (constituida en septiembre de 1994), la ha 

definido como " la evaluación multidiscip li naria, independiente y con enfoque de sistemas, del 

grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organi zación, de la relación con su entorno, 

así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternati vas para el logro más adecuado de 

sus fines y/o el mejor aprovecham iento de sus recursos." 

La auditoría integral es un tópico que han estudiado con particular interés las entidades de 

fiscalización superior. En este sentido la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
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Superiores,29 en sus diversos consejos mundiales, ha emitido diversas declaraciones al respecto. 

Así en la Sección 4 de la declaración de Lima, que se emitió con motivo del IX Congreso de la 

INCOSAI, se reconoció que la auditoría financiera30
, si bien seguía siendo imprescindible para la 

revisión de las finanzas públicas, resultaba insuficiente para cumplir cabalmente las funciones cada 

vez más amplias a cargo de las Entidades de Fiscalización Superior. 

En el congreso de la INCOSAI (celebrado en Sydney, Australia, en 1986), se llegó entre otras, a las 

conclusiones siguientes: 

• La tarea tradicional de las Entidades Fiscalizadoras ha consistido en practicar auditorías de 

regularidad, que comprenden los aspectos del cumplimiento legal y de la responsabilidad 

financiera. 

• Además de la auditoría de regularidad, existe otro tipo de auditoría, que tiene por objeto 

evaluar la economía, eficiencia y efectividad de la administración pública y que se conoce 

como auditoría operacional. 

En este mismo congreso, se señaló que a esa fecha no se había encontrado un término 

generalmente aceptable que comprendiera tanto a la auditoría de regularidad como a la operacional, 

aunque las expresiones "auditoría integrada" y "auditoría de alcance total" habían sido adoptadas, 

por algunas Entidades de Fiscalización Superior, con ese propósito (Brizio, 1993). 

Una de los motivos por los cuales las entidades de fiscalización gubernamentales, han dado 

gran importancia a la auditoría integral, es que actualmente la sociedad en su conjunto, está más 

atenta y vigilante de los actos de gobierno, exigiendo transparencia y honestidad en el manejo de los 

recursos, así como garantía y certeza de que las entidades públicas, están cumpliendo con su 

función. Para el logro de estos propósitos, la práctica profesional de la auditoría integral, constituye 

29 Esta organización es denominada INCOSAI (por sus siglas en ingles) y en la cual la Contaduría Mayor de 
Hacienda de México ocupa un puesto en su Consejo Directivo. 
30 Una de las diferencias fundamentales entre la auditoría externa financiera y la auditoría integral , se refleja en el 
tiempo y el espacio en que se desarrolla cada una de ellas. Hay que distinguir los enfoques entre la auditoría 
financiera y la integral; la primera está más interesada en el pasado, en los controles existentes y en la exactitud de la 
información que aparecen en los registros contables; por el contrario, la segunda esta más orientada al futuro, al 
cambio constructivo y a las mejoras, es decir, en brindar alternativas y en evaluar la organización al cumplimiento de 
los objetivos establecidos (González, 1998). 
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una herramienta insustituible, misma que ha demostrado, su utilidad en otros países, entre los que 

destaca Canadá, en donde hace más de 20 años, se viene aplicando en el sector gubernamental. Los 

términos auditoría comprensiva o auditoría integral se refieren a una misma auditoría y se utiliza en 

el mismo sentido. Ambas denotan auditorías de amplia base y alcance (González, 1998). 

2.15.6 Auditoría legal 

La auditoría legal es un concepto novedoso en el medio mexicano, ya que es de poca 

aplicación actualmente. La importancia de llevar a cabo una auditoría legal, en las empresas se 

deriva de dos aspectos primordiales, en la vida de las sociedades mercantiles. 

1. Como auxiliar en los sistemas de controles y acciones directivas establecidas, en los 

sistemas de administración en las empresas, para informar y asegurar a los inversionistas, 

administradores y directivos que la empresa en cuestión, se encuentra desde un punto de 

vista jurídico, en debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en su 

ámbito organizacional. Esto es, mantener un control y asegurar que las decisiones 

corporativas son tomadas en concordancia, con sus estatutos sociales y que la relación 

entre los accionistas y la empresa se lleva a cabo conforme, a las disposiciones legales 

aplicables. Existe también en forma actualizada, aquella documentación que las leyes 

establecen, tales como títulos de acciones, libros corporativos actualizados, poderes 

generales y especiales otorgados por los órganos de administración y por personas 

adecuadas. 

2. Así también, la auditoría legal, como un instrumento auxiliar en los sistemas de control y 

acción directiva, la cual permitirá a los funcionarios de las empresas mantener un registro 

adecuado. 

3. Del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, para el área de comerc10 o 

industria en que se desempeñe, así como de aquellos contratos o acuerdos que se hayan 

celebrado, durante el desarrollo de sus actividades y el adecuado cumplimiento y 

seguimiento de los mismos (Staines, 2000). 
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2.15.7 Auditoría operacional 

Por último, mencionaremos a la auditoría operacional, la cual es el enfoque de auditoría, que 

será utilizado para la realización del caso practico a desarrollar. Los inicios de está rama de la 

auditoría es de hace muchos años, al grado que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

desde hace 30 años, identificó la necesidad de efectuar recomendaciones, por medio de las 

comisiones respectivas, que para este efecto tiene. En México la práctica de la auditoría operacional 

es guiada (ya que sus pronunciamientos no son de carácter nonnat ivos) por la Comisión de 

Auditoría Operac ional del Inst ituto Mexicano de Contadores Públicos, A.e. 

2.15.7.1 Antecedentes 

El origen de la auditoría operacional, nace en los trabajos efectuados, por los auditores 

internos de las empresas, como resu ltado de una revisión más detallada y pennanente, enfocada a 

procedimientos, más que a cifras (Sanchís, 1998). Tal vez uno de los hechos más importantes a 

destacar en el desarro ll o de la auditoría interna sea la aparición de la auditoría operacional, 

entendida y desarrol lada, como una act ividad multidisciplinaria de revisión, encaminada a 

incrementar la eficiencia y eficacia operacional de las empresas (Barajas, 1997). 

2.15.7.2 Definición. 

El bo letín l "Esquema básico de la auditoría operacional", emitido por la Comisión de 

auditoría operacional de l ¡MCP, la define como el servicio que presta el contador público, cuando 

examina ciertos aspectos adm in istrativos, con la intención de hacer recomendaciones, para 

incrementar la eficiencia operativa de la entidad. 

El inst ituto de aud itores internos de Estados Unidos de Norteamérica, engloba a la auditoría 

operacional dentro de la aud itoría interna, a la cual define como "una actividad apreciativa 

independiente dentro de una organización para revisar las actividades de contabi lidad , fi nanzas y 

otras operac iones, como una base de servicios a la dirección. Es un contro l administrativo que 

funciona midiendo y evaluando la eficiencia de otros controtes". 
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Bradfortd Cadmus, en su libro Operational Auditing Handbook señala, además, que la 

auditoría operacional, no solamente incluye una evaluación de los controles operativos, sino 

también una apreciación del valor de los controles. Esta idea implica técnicas de evaluar y métodos 

de control, en otras palabras, significa una medición del funcionamiento de la administración. 

Por lo tanto, la auditoría operacional puede concebirse como el examen y evaluación 

independiente, en forma amplia y sistemática de los controles administrativos y de operación de una 

empresa u organización de cualquier tipo, con el fin de determinar sus puntos débiles y áreas de 

problemas que estén minando su productividad, emitiendo las recomendaciones pertinentes para su 

corrección (Carreón, 2001 ). 

2.15.7.3 Objetivos. 

El objetivo de la auditoría operacional, se cumple al presentar recomendaciones, que tiendan 

a incrementar la eficiencia en las entidades a que se practique (CAO, 2001 ). 

El boletín 1 "Esquema básico de la auditoría operacional" emitido por el IMCP, describe que 

existen tres niveles en que el contador público puede participar en apoyo a las entidades, a saber: 

l. En la emisión de opiniones sobre el estado actual de lo examinado. (diagnóstico de 

obstáculos). 

2. En la participación, para la creación o diseño de sistemas, procedimientos, etc., 

interviniendo en su formación. 

3. En la implantación de los cambios e innovaciones (implantación de sistemas, etc.). 

Este mismo boletín menciona que la auditoría operacional persigue: 

• Detectar problemas y proporcionar bases para solucionarlos. 

• Prever obstáculos a la eficiencia. 

• Presentar recomendaciones para simplificar el trabajo e informar sobre obstáculos, al 

cumplimiento de planes, y 

• Todas aquellas cuestiones que se mantengan dentro del pnmer nivel de apoyo a la 

administración de las entidades, en la consecución de la óptima productividad. 
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El com ité especial de l Ameri can Inst itute of Certified Public Accountants, señala en la obra 

Operational Audit Engagements, que las auditorías operacionales genera lmente se realizan para 

satisfacer una combinación e los tres sigu ientes objetivos: 

.... Evaluación del desempeño. Los resu ltados de la organización se comparan con las 

po líticas, estándares y metas establec idas por la administrac ión u otros criterios de 

med ición apropiados. 

.... Identificación de oportunidades para mejorar. De la evaluación del desempeño, el 

auditor reconoce generalmente, oportunidades para obtener una mayor econom ía, 

eficiencia o eficacia. 

.... Elaboración de recomendaciones para mejorar o para alguna acción futura. Las 

recomendaciones, variarán dependiendo de la natura leza de l problema y las 

oportunidades para mejorar. En algunos casos, el aud itor hará recomendaciones 

específicas. En otros casos, podría ser necesario que recomiende un estudio adiciona l. 

2.15.7.4 Similirud de la aud itoría operacional con otros trabajos profesionales. 

Las diferencias ex istentes con otras denominac iones con que se conoce a la auditoría 

operacional , son exclusivamente de grado y de fonna. Ahondar en polémicas que resu ltan más 

gramaticales que técnicas, es estéril. Las denominaciones análogas a la de auditoría operacional , 

son, entre otras, auditoría administrativa; auditoría de operaciones; auditoría de eficiencia; auditoría 

de la productividad; auditoría operativa; diagnóstico administrat ivo; evaluación adm inistrativa y 

revisión administrativa (CAO, 200 1). 

Debido a que la auditoría operacional, está relacionada con el proceso administrat ivo y en 

muchos casos se tiende a confundir con la auditoría administrativa, Alfredo Adam Adam y 

Guillenno Becerril Lazada en su libro "La auditoría interna en la adm in istración pública federa l", 

presentan el siguiente cuadro de diferencias entre la auditoría operacional y administrativa. 
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• 

• 

• 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

Se efectúa invariablemente revisando 
operaciones y no personas o 
departamentos. 

Normalmente es efectuada por el área 
de auditoría interna de una entidad. 

Es realizada por un contador público 
o licenciado en administración de 
empresa. 

• 

• 

• 
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AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Se efectúa revisando cualquier 
operación, persona o departamento, 
incluyendo los niveles jerárquicos. 

Es realizada por auditores externos a 
la entidad. 

Requiere los serv1c1os de 
profesionales especializados en 
diversas ramas, en virtud de la 
necesidad que obliga por el amplio 
campo de acción que comprende. 

Ambos autores hacen la aclaración, de que en la realización de ambos tipos de auditoría, se 

puede requerir el apoyo técnico de otras profesiones. 

2.15.7.5 ¿Quién debe efectuar la auditoría operacional? 

La auditoría operacional, puede ser efectuada por auditores externos o internos, siempre y 

cuando, en el caso de los auditores internos, conserven una actitud objetiva durante el desarrollo del 

trabajo. 

Para que el trabajo efectuado por el contador público, en su carácter de auditor operacional, 

rinda los beneficios esperados por la dirección, este debe de contar con el conocimiento y la 

experiencia necesaria, tanto en el giro de actividades de la empresa como en las operaciones a 

revisar (Sanchís, 1998). 

Existen diversas razones por lo que se piensa que el auditor externo es quien debe efectuar el 

trabajo, y las principales son las siguientes: 
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.. La mayoría de las compañías existentes, son de tipo medio y pequeñas; no cuentan con los 

recursos necesarios, para establecer un departamento especia lizado en la función de 

revisar y evaluar los controles tantos contables como admin istrativos. 

.. El auditor externo puede ser completamente objetivo, ya que él tiene independencia 

mental y no recibe instrucciones de la alta gerencia. 

.... El aud itor externo puede dedicar todo su lempo al área se leccionada para revi sión, ya que 

no efectúa actividades rutinarias dentro de la empresa. 

.. En la mayoría de los casos está mejor entrenado y preparado, pues cuenta con un equipo 

organizado, razón por la cual puede preparar un programa de revisión y terminar éste 

dentro del período estipulado, con resu ltados adecuadamente documentados y valiosos 

para ayudar a la gerencia. 

.. El aud itor externo, debe tener una gran experiencia y preparación técnica en vanos 

campos, para poder conducir todas las fases de una completa auditoría operacional de 

cua lquier organización. 

El auditor encargado de efectuar la auditoría operacional , deberá estar famil iarizado con todas 

las herramientas básicas de la administrac ión, como son: contabilidad, finanzas, presupuestos, 

costos, organización y administración de personal , procesamiento de datos, etc. En virtud de que no 

es posib le ser un experto en todas las materias mencionadas, el auditor deberá reconocer las áreas y 

situaciones donde los especial istas son requeridos, y también en donde no lo son (Carrcón, 2001). 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

Este capítulo tiene como objetivo, el de plasmar el marco referencial e identificar a la entidad, 

en la cual va a ser desarrollado el caso práctico en cuestión. Es importante mencionar que es una 

entidad s in fines de lucros, ya que corresponde a una Inst itución de Educac ión Superior, ubicada en 

el estado de Tabasco, denominada Un iversidad Autónoma Latinoamericana (de aquí en adelante 

UAL) cuyos fines primordiales es la de impartir educación superior, organizar y realizar 

investigaciones y extender los beneficios de la cu ltura a todos los niveles socioeconómicos del 

estado. 

La sede de la UAL se encuentra en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y para el mejor 

desarrol lo de sus act ividades tiene subsedes en las cuatro zonas en la cual se encuentra dividido el 

estado. 

3.1.1 Antecedentes históricos de la VAL. 

Los antecedentes de la educación universitaria en el estado de Tabasco, se encuentran 

plasmados en el Manual General de Organización de la Universidad Autónoma Latinoamericana 

(1995) el cual menciona que el origen de la educación universitaria provienen de 1857, año en que 

el gobernador del estado Victoria V. Dueñas, so licita por medio de la diputación de Tabasco al Lic. 

Benito Juárez García, presidente de la república en ese entonces autorización y fondos financieros 

para el establecimiento de un Inst ituto de Enseñanza Superior en el estado. 

El 19 de noviembre de 1878 el Dr. Simón Sarlat Nova, gobernador del estado expide un 

decreto para la fundación del Instituto Latinoamericano el cual fue aprobado por el congreso y 
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publicado en el órgano oficial del gobierno del estado "La Refonna", estab leciendo este decreto el 

plan de estudios y el reglamento interior del Instituto. 

El (O de enero de 1879 el gobernador del estado Dr. Simón Sarlat Nova inaugura 

so lemnemente los cursos del Instituto Latinoamericano, siendo el primer director el Lic. Manuel 

Sánchez Mánnol, iniciando con las carreras de agricu ltura, veterinaria, notariado, comercio, 

pedagogía y estudios de preparatoria y secundaria. 

En el año de 1946 siendo gobernador el Lic. Francisco J. Santamaría y director del Instituto 

Latinoamericano, el Lic. Belisario Colorado hijo, el Instituto se incorpora a la Asociación de 

Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUlES). 

Fue hasta el 20 de noviembre de 1958, en que el Instituto Latinoamericano, se convierte en 

Universidad Autónoma Latinoamericana, publicándose su primera ley orgánica en el suplemento 

#888 del periódico oficial del estado de fecha 24 de noviembre del mismo año, iniciando sus 

labores con las carreras de derecho, ingeniería, medicina veterinaria y zootecnia, comercio, normal 

de maestros, enfennería y ostetricia y preparatoria. Siendo el Lic. Antonio Ocampo Ramirez el 

primer rector de la universidad durante el lapso de 40 días, debido a que su gesti ón como director 

del Instituto Latinoamericano tenninaba el 31 de diciembre de ese mismo año. 

En 10 de diciembre de 1966, es publ icado en el suplemento #2,788 del periód ico oficial del 

estado, la segunda modificación a la ley orgánica en la que se concede la autonomía a la 

universidad, asimismo se creó la junta de gobierno como primera autoridad universitaria con 

facultades para designar al rector. Esta ley entro en vigor el 3 de febrero de 1967, siendo gobernador 

del estado el C. Manuel R. Mora Martínez. 

3.1.2 Estructu ra orgánica. 

La ley orgánica de la Universidad Autónoma Latinoamericana, aprobada por la H. 

quincuagésima segunda leg islatura del estado libre y soberano de Tabasco, publicada el 19 de 

diciembre de 1987, describe a la UAL como un organismo público descentralizado del estado, con 
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autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable en y ante el estado 

de la prestación del servicio público de la educación superior. 

3.1.3 Fines esenciales de la VAL. 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica de la universidad , son fines esenciales de la UAL: 

• Impartir educación superior para fonnar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles a la sociedad que satisfagan prioritariamente las 

necesidades planteadas para el desarrollo económico, social y cultural del estado de 

Tabasco. 

• Organizar y desarrollar actividades de investigación científica, tecnológica y humanística, 

como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una acción orientada, a la 

so lución en diversos órdenes de problemas del estado; de la región y de la nación. 

• Preservar y difundir la cultura, a todos los sectores de la población, con propósitos de 

integración, superación y transfonnación de la sociedad, así como extender con la mayor 

amplitud posible, los beneficios de la educac ión uni versitaria. 

El artículo 6 de la Ley Orgánica, estab lece que la Universidad Autónoma Latinoamericana, 

para el logro de sus fines, tiene facultades para: 

o Organizarse dentro de un régimen de desconcentración académica y administrativa como 

lo estime conveniente, 

o Emitir sus ordenamientos y gobernarse asimismo, 

o Determinar sus planes y programas de estudios, 

o Planear y programar las actividades de docencia, in vest igación y difusión cultural y 

extensión universitaria, 

o Expedir cert ificados de estudios y otorgar diplomas, títulos y grados académicos, 

o Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo educativo realizados en 

instituciones nacionales y extranjeras, 

o Incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimiento de validez para fines académicos a 

los real izados en planteles paniculares que impartan el mismo tipo de enseñanza con 

planes y programas equivalentes, 
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o Fijar los ténn inos, por potestad constitucional del ingreso, promoción y permanencia del 

personal académico; y 

o Administrar libremente su patrimonio. 

3.1.4 Estructura organizativa. 

El capítu lo 2 de la Ley Orgán ica estable la estructura organ izati va de la universidad, la cual 

se encuentra integrada, por unidades académicas universitarias, las cuales están organizadas en 

divisiones académicas. 

La descripción de los órganos de gobierno, está establecido en el capítulo 3, de la Ley 

Orgán ica de la universidad, los cuales se integran de la fonna s iguiente: 

[J Consejo Un iversitario; 

[J Junta de Gobierno; 

[J Rector; 

[J Patronato; 

[J Directores Generales de Unidad; 

[J Directores de División; 

[J Consejos Técnicos de las Unidades Académicas; 

[J Consejos Divis ionales de las Divisiones Académicas. 

3.1.5 Integración del patrimonio universitario. 

El cap ítu lo 4 de la Ley Orgánica de la universidad detenn ina la constitución del patrimonio, 

el cual esta integrado por: 

• 

• 

Los muebles e inmuebles que por razón de su destino ocupen las unidades académicas 

universitarias en que se realicen funciones docentes, administrativas y de investigación o 

similares; 

Los muebles e inmuebles que para satisfacer sus fines se adquieran en el futuro por 

cualquier título jurídico: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los legados y donaciones, que se le hagan y los fideicomisos que a favor se constituyan. 

Los derechos y part icipaciones en los trabajos, que se efectúen en cualquiera de sus 

dependencias; 

Los derechos y cuotas que por sus serv icios recauden; 

Los erect ivos, va lores, créditos y otros bienes muebles e inmuebles, así como los equipos 

y semovientes; 

Las util idades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos y esquilmos de sus bienes 

muebles e inmuebles; 

Los rendimientos de los muebles e inmuebles y derechos que los gob iernos federa l, 

estatal y mun icipal destinen y los subsidios que los propios gobiernos fij en en los 

presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal o en aportac iones especiales que no estén 

en dichos presupuestos; y 

Las cooperac iones que otorguen a la universidad personas de carácter público o privado . 

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AUTORIZADA 

La fonna en que se encuentra estructurada la uni versidad , sus líneas de comunicación, de 

di recc ión, los niveles de gestión, las funciones sustantivas, adm inistrativas, los objet ivos y las 

funciones específicas de todos y cada uno de los puestos de sus diversas dependencias están 

contenidos en deta lle, en el manual general de organización, elaborado en el año de 1995 y 

aprobado por el H. Consejo Universitario el 14 de agosto de 1994. 

3.2. t Objetivos primordiales de los órganos de gobierno de la VAL. 

Los órganos de gobierno de la UAL, están integrados de la fonna siguiente: 

o El Consejo Un iversitario; 

o La Junta de Gobierno; 

o Los Consejos Técnicos de las Unidades Académ icas; 

o Los Consejos Divisionales de las Divisiones Académicas; 

o Patronato Un iversitario; 

o Rectoría. 
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El Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, los Consejos Técnicos y Divisionales, así, 

como el Patronato Universitario, son órganos colegiados, los cuales son los encargados de la 

liberación y decisión de carácter general , para toda la universidad o en particular para una unidad 

o división académica. Éstos órganos colegiados, se encuentran integrados por las autoridades 

unipersonales competentes y representantes electos del personal académico, administrativo y 

alumnos. 

3.2.1.1. Consejo Universitario. 

Es el máximo órgano colegiado de deliberación y decisión, que tiene por objeto, expedir las 

normas y disposiciones reglamentarias necesarias, para el buen funcionamiento académico y 

administrativo, así como vigilar su cumplimiento. Entre las funciones que efectúa el consejo 

universitario, se encuentran, entre otras, las siguientes: 

• Ejercer el gobierno supremo de la universidad, en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica, estatuto general y sus reglamentos. 

• Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, que rijan la organización y 
funcionamiento de la universidad. 

• Expedir los ordenamientos necesarios, para el buen funcionamiento de todos los 
órganos que constituyen la universidad. 

(/) 
• Realizar las reformas, derogaciones o abrogaciones de la ley orgánica, estatuto general y 

Q) sus reglamentos cuando sea necesario para el correcto funcionamiento de las actividades e:: 
o universitarias. u 
e:: 
::s 

c..i... 
• Nombrar a los miembros de la junta de gobierno de acuerdo a lo dispuesto en la 

legislación universitaria. 

• Designar a los miembros del patronato a propuesta del rector. 

• Integrar la terna para designar rector. 

• Aprobar el calendario escolar y las cuotas por servicios a la comunidad. 

• Conocer y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la universidad. 
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3.2.1.2 Junta de Gobierno. 

Es el órgano colegiado universitario, cuya función esencial, consiste en nombrar a todas 

las autoridades unipersonales de la universidad, removerlas en su caso, y resolver las 

controversias que surjan entre ellas. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

• Designar al rector, directores de unidad y de división, conocer de la renuncia o 
rJJ removerlos, por causa grave que la junta apreciará discrecionalmente. Q) 

e: 
o 
'ü 

• Resolver en definitiva, cuando el rector vete los acuerdos del consejo universitario. e: 
::s 

µ,... 

• Resolver los conflictos que surjan entre las autoridades de la universidad. 

3.2.1.3 Consejos Técnicos. 

Órgano colegiado asesor y consultivo de las unidades académicas los cuales apoyan al 

director general en la toma de decisiones sobre asuntos académicos y administrativos de la 

división académica correspondiente. Entre las funciones que efectúan los consejos técnico, se 

encuentran, entre otras, las siguientes: 

• Presentar al consejo universitario los estudios y proyectos normativos y de planes y 
programas de estudios de sus áreas respectivas. 

• Emitir lineamientos e instructivos internos, necesarios para el funcionamiento de la 
unidad . 

rJJ 
Q) 

e: 
• Servir de de coordinación de las actividades académicas .S: organismo apoyo y y 

u administrativa de la unidad . e: 
::s 

µ,... 

• Evaluar por lo menos una vez al año la operatividad de los programas académicos y 
administrativos de la unidad . 

• Llevar un historial de actas de asuntos y de acuerdos tratados en sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
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3.2.1.4 Consejos Divisionales. 

Órgano colegiado, asesor y consultivo de la división académica, en los asuntos de 

docencia, investigación y difusión, así como de los aspectos de apoyo académico y 

administrativo, el cual apoya al director de la división en la toma de decisiones sobre los aspectos 

académicos. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: 

• Evaluar y dictaminar sobre los planes y programas de estudio de las carreras que ofrece 
la división. 

Cll 
• Integrar las comisiones académicas necesarias. 

C1) 
s: o 

• Opinar en relación con la terna, que para designación de director de la división, integre "ü 
s: 
::s el rector. 

Li. 

• Conocer, evaluar y dictaminar el informe anual presentado por el director de la 
división. 

3.2.1.5 Patronato Universitario. 

Órgano colegiado universitario, que se responsabiliza de la conservación, incremento y 

control del patrimonio de la universidad. El cargo de miembro del patronato es honorario. Las 

principales funciones son las siguientes: 

• Conocer de los sistemas contables, de control y auditoría interna y externa y proponer 
medios y procedimientos que mejoren dichos sistemas. 

• Dictaminar sobre las solicitudes de enajenación, concesión y derecho correspondiente 
Cll al patrimonio universitario. C1) 

s: 
o 
(.) 

• Conocer, promover y supervisar la actualización del inventario de los bienes muebles e s: 
::s 

Li. inmuebles de la universidad. 

• Actuar como depositario del patrimonio universitario. 

• Cumplir con las disposiciones asignadas por el consejo universitario. 
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a. Áreas funcionales que dependen del . patronato universitario. 

Auditoría interna, es un área funcional regulativa que depende directamente del patronato 

universitario. El objetivo primordial de esta área, es la de elaborar e implementar los medios y 

procedimientos de control interno para verificar y evaluar las operaciones contables, de las 

dependencias académicas y administrativas de la universidad. 

Esta área regulativa se encuentra dividida en tres grandes departamentos que son: 

~ Departamento de auditoría administrativa. 

~ Departamento de auditoría financiera. 

~ Departamento de control del patrimonio universitario. 

3.2.1.6 Rectoría. 

La rectoría es un área funcional regulativa-administrativa, la cual depende directamente del 

H. Consejo Universitario y cuyo objetivo primordial es el de dirigir y coordinar en la UAL, la 

realización de las funciones y actividades del quehacer académico y administrativo, así, como de 

servicios que promuevan el desarrollo de la comunidad. Entre las funciones que efectúan la 

rectoría, se encuentran, entre otras, las siguientes: 

• Representar legalmente a la universidad. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en la ley orgánica, estatuto general 
y los reglamentos de la UAL. 

• Convocar al H. Consejo Universitario, presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos. 
Cll 
(!) 

e: 
• Nombrar, promover y remover al personal directivo y de confianza de las dependencias o 

"ü 
e: de la rectoría, de acuerdo a los procedimientos que señala la legislación de la ::s 

i:i.. universidad. 

• Designar en términos de la legislación universitaria, al personal académico y 
administrativo, cuando su nombramiento no corresponda a otra autoridad. 

• Presidir, ex-oficio a todas las comisiones del consejo universitario y presidir, cuando lo 
estime conveniente, las reuniones de los consejos técnicos. 
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• Proponer al consejo universitario, la designación de los miembros de las comisiones 
permanentes y especiales. 

• Proponer la creación o suspensión de los órganos académicos y administrativos de la 
universidad al H. Consejo Universitario. 

• Proponer a la junta de gobierno, la terna para designar a los directores generales de 
unidad y de divisiones académicas. 

• Presentar anualmente al H. Consejo Universitario, el programa de trabajo de la 
universidad y rendir el informe general de actividades y obras realizadas, que incluyan 
dictamen de auditoría externa del estado de finanzas de la universidad. 

en 
Q) 
e • Orientar al desarrollo institucional en el contexto de la planeación nacional educativa y o 
'ü de acuerdo a las necesidades económicas, sociales y política del estado. e 
::s 

"'1... 

• Presentar el plan institucional de desarrollo al H, Consejo Universitario. 

• Firmar conjuntamente con el secretario de servicios académicos títulos y grados 
académicos. 

• Establecer programas de evaluación, que permita conocer los niveles de eficiencia y 
productividad académica y administrativa de la universidad . 

• Presentar al H. Consejo Universitario, el presupuesto de ingresos y egresos, para su 
dictamen y aprobación en su caso. 

• Administrar y cuidar el patrimonio universitario. 

a. Áreas funcionales que dependen de la rectoría. 

Las áreas funcionales que dependen de la rectoría se encuentran clasificadas en: 

o Áreas adjetiva - administrativa, 

o Áreas regulativa - administrativa, 

o Áreas adjetivas - regulativas, 

o Área adjetivas, 

o Áreas regulativas, 

o Áreas de apoyo administrativo, y 

o Áreas sustantivas. 



Capítufu I JI.- :Marco teórico de referencia Pag. 71 

La secretaría de la rectoría es un área funcional adjetiva - administrativa cuyo objetivo 

primordial es el de apoyar al rector en la organización y programación de sus actividades, la 

contraloría general, es un área regulativa - administrativa y la secretaría de servicios académicos 

es un área adjetiva-regulativa. 

Son áreas adjetivas la secretaría de servicios administrativos, áreas regulativas la dirección 

general de planeación y evaluación institucional y el abogado general y áreas de apoyo 

administrativo la dirección de relaciones públicas y difusión. Son áreas sustantivas las diversas 

División Académica. 

b. Objetivos primordiales y división de las áreas regulativas - administrativas, adjetivas -

regulativa y adjetivas de la universidad. 

Como se mencionó anteriormente la contraloría general, es un área regulativa -

administrativa de la universidad. A continuación se mencionan los objetivos primordiales de 

estás área, así, como los departamentos en que se encuentra clasificados. 

Contraloría General.- El objetivo primordial, consiste en gestionar los recursos financieros 

de la universidad, supervisar los procedimientos de control, captación, custodia y la correcta 

aplicación de los mismos. La contraloría general se encuentra dividida en cuatro grandes 

departamentos que son: 

DEPARTAMENTOS FUNCIONES 
De contabilidad Establecer los procedimientos y sistemas de control financiero, que 

apoyen el desarrollo de las funciones contables de la universidad. 

De control Vigilar y controlar la aplicación de los egresos, de acuerdo a las 
presupuesta! partidas asignadas a los programas que se desarrollen en las diversas 

dependencias universitarias 

Caja general Realizar los diferentes cobros por los servicios que se prestan, así 
como llevar a cabo los diversos pagos que efectué la universidad. 

De cómputo Establecer los programas y procedimientos, para la captura y 
obtención de información oportuna del registro de las operaciones 
contables de la Universidad. 
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Secretaría de servicios académicos.- El objetivo primordial de la Secretaría de Servicios 

Académicos consiste en planear y establecer las normas, criterios y directrices que regulen las 

actividades y funciones de docencia, investigación, difusión cultural, extensión y apoyo 

académico de la misma, en coordinación con las dependencias universitarias, para el desarrollo 

científico, tecnológico y humanístico de la Nación. La secretaría de servicios académicos se 

encuentra dividida en cinco direcciones, una coordinación administrativa, y una secretaría 

particular. 

DIRECCIONES FUNCIONES 

De servicios escolares Planea, norma, coordina, supervisa y evalúa los procedimientos y el 
registro del historial académico de los alumnos. Esta dirección cuenta 
con los departamentos de admisión, de registro y control y de 
certificación y titulación. 

De estudios y 
servicios de 
educación. 

De bibliotecas 

De investigación 
posgrado 

Planea, norma, supervisa y evalúa en coordinación con las unidades y 
las divisiones académicas las acciones que tiendan a mejorar la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en impulsa a la investigación y la 
orientación educativa que propicien permanentemente la superación 
académica de la universidad y coadyuven al desarrollo socioeconómico 
y cultural del estado, la región y el país. Esta dirección cuenta con los 
departamentos de investigación y evaluación educativa, de superación 
docente y de orientación educativa. 

Planea, norma, coordina, supervisa y evalúa el desarrollo y 
funcionamiento del sistema bibliotecario para apoyar las funciones 
sustantivas de la universidad. Esta dirección cuenta con los 
departamentos de procesos técnicos, de selección y adquisición y 
Bibliotecas. 

y Planea, norma, coordina, supervisa y evalúa los programas 
institucionales de investigación y posgrado, intercambio académico, 
educación continua y vinculación, atendiendo a las necesidades que 
demanda el desarrollo del estado, la región y el país. Esta dirección 
cuenta con los departamentos de investigación, de vinculación y 
educación continua, y de posgrados y becas. 

De difusión cultural y 
extensión. 

Planea, norma, supervisa y evalúa, en coordinación con las unidades y 
divisiones académicas, los programas que preservan, acrecentan y 
difunden las expresiones del conocimiento científico, tecnológico, 
humanístico y de servicios en todas sus manifestaciones hacia la 
comunidad universitaria y su entorno social. Esta dirección cuenta con 
las coordinaciones de comunicación, de difusión cultural, de 
actividades deportivas y recreativas, y de extensión y servicio social. 



Capítufo I JI.- :Marco teórico de referencia Pag. 73 

Secretaría de servicios administrativos.- El objetivo primordial de la secretaría de servicios 

administrativos consiste en dirigir, coordinar y supervisar la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la secretaría y la prestación de los servicios generales que 

sean necesarios, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la legislación 

universitaria, para el desarrollo adecuado de las actividades institucionales. La secretaría de 

servicios administrativos, se encuentra dividida en una coordinación administrativa, tres 

direcciones y una secretaría particular. 

DIRECCIONES FUNCIONES 

De recursos Establece y supervisa de manera eficaz los procesos relacionados con la 
humanos administración y desarrollo de los recursos humanos de la universidad. 

Esta dirección cuenta con los departamentos de evaluación y control de 
personal, de capacitación y desarrollo, de serv1c1os médicos y de 
cómputo. 

De servicios Dirige, controla y las actividades la 
. , 

supervisa para conservac1on y 
generales mantenimiento de edificios y la adquisición, almacenamiento y suministro 

de los recursos materiales de la universidad. Esta dirección cuenta con los 
departamentos de suministro y control, de mantenimiento y transporte, de 
documentación y archivo universitario y gráfico. 

De cómputo Para llevar a cabo los trabajos encomendados, esta dirección cuenta con 
universitario los departamentos de cómputo administrativo, de cómputo académico y 

de redes y teleinformática. 

Como se mencionó en el capitulo 1, la estructura autorizada no coincide con la funcional 

que actualmente se encuentra en operación en la UAL, mencionando asimismo, que la 

administración de la universidad, está trabajando con el fin de efectuar las adecuaciones 

necesarias . En el anexo 1 se muestra la estructura actual de la UAL. 

3.3 ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD. 

3.3.1 Funciones sustantivas de la universidad. 

Las funciones sustantivas de la universidad se clasifican en docencia, investigación, 

difusión cultural y extensión y vinculación universitaria 
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3.3.1.1 Docencia. 

Son compromisos de esta función, dar respuesta a las demandas de acceso, permanencia y 

egreso de estudiantes, estimular e incrementar el acercamiento de la universidad con su entorno y 

formar estudiantes acordes a los perfiles profesionales que los tiempos actuales y futuros 

requieren. 

a. Matrícula de estudiantes. 

La matrícula total de la universidad es de 29,912 estudiantes, lo que representa un 

crecimiento en la matricula del 24.2% en los últimos tres años. Asimismo, presenta un cambio 

significativo en su estructura, pues ha pasado de estar integrada por el 52. 7% de hombres en 

1999 al 54% por mujeres en 2002. 1 La matrícula total de estudiantes se encuentra clasificada en 

la forma siguiente: 

MATRÍCULA TOTAL 

Técnicos 463 

Licenciatura 23,516 

Especialidad 110 

Maestría 467 

Doctorado 21 

Subtotal 24,577 
Centros de extensión 5,335 

Total 29,912 

1 Abdo Francis Jorge, 2002. Tercer informe de actividades, UAL. 
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b. Planta académica. 

La planta académica de la universidad, está integrada por 1,492 profesores, el incrementar 

el número de profesores con nivel académico de posgrado, es otra de las acciones impulsadas 

para mejorar la calidad de los servicios educativos, de ahí que el 45% de los profesores de tiempo 

completo, cuentan con posgrado. Pasando de 29 doctores en 2000 a 49 en el año de 2002.2 

PLANTA ACADÉMICA 

Técnicos 35 

Licenciatura 1,053 

Especialidad 109 

Maestría 246 

Doctorado 49 

Total 1,492 

3.3.1.2 Investigación. 

Corresponde a las Instituciones de Educación Superior, la generación del conocimiento 

como una de sus principales funciones sustantivas. En la Universidad Autónoma 

Latinoamericana, cada división académica cuenta con un centro de investigación y posgrado, en 

el ejercicio de 2002 se han desarrollados 163 proyectos científicos. 

UNIDAD/ DIVISIÓN ACADÉMICA NÚMEROS DE 
PROYECTOS 

Ingeniería y arquitectura 6 

Ciencias básicas 7 

Informática y sistemas 8 

Ciencias agropecuarias 24 

Ciencias biológicas 43 

Ciencias económicas-administrativas 17 

Ciencias sociales y humanidades 23 

Educación y artes 22 

Ciencias de la salud 14 

Total 1633 

2 Abdo Francis Jorge, en la obra citada en la nota 1 
3 Anuario estadístico 2000, Universidad Autónoma Latinoamericana. 



Capítufo I JI.- 'M.arco teórico de referencia Pag. 76 

a. Apoyo financiero para la investigación. 

Durante 2002 se desarrollaron 85 proyectos financiados por 14 organismos, tales como la 

Fundación Produce, A.C., CONABIO, SIGOLFO, CONACYT, el PROMEP, que por primera 

vez apoya a 14 proyectos; PEMEX, ISPROTAB, FIRCENTLA, así también universidades 

nacionales como la UAM-Xochimilco, el CINVESTAV: Instituciones de Educación Superior 

Internacionales como las universidades estatales de Ohio, Oregón y Arizona; y el programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo; la suma de todo este proyecto es de$ 21,107,796.68 que 

sumado a los años anteriores ascienden a $27,060,457.28 que ha beneficiado a 124 proyectos, lo 

que marca un precedente histórico, en virtud de que en enero de 2000 a la fecha se ha 

incrementado en 1,572% el financiamiento externo a proyectos de investigación.4 

3.3.1.3 Difusión cultural y extensión. 

Uno de los objetivos fundamentales de esta función, es la formar seres humanos integrales, 

lo cual se logra al introducir a los estud iantes en el análisis y reflexión de su entorno. En el 

ejercicio de 2002 la UAL efectúo diversos eventos de difusión, entre los cuales se encuentran 

los siguientes:5 

TIPO DE EVENTOS 

Matricula del Centro de Enseñanza de idiomas 

Matricula del Centro de Desarrollo de las Artes 

Matricula de Talleres Deportivos 

Programa de servicio social 

Bolsa de trabajo universitaria 

Programas de radio 

Programas de televisión 

Cursos vía satélite 

Prácticas profesionales 

4 Abdo Francis Jorge, en la obra citada en la nota 1 
5 Abdo Francis Jorge, en la obra citada en la nota 1 

NÚMERO DE PERSONAS/ EVENTOS 

4,635 alumnos 

700 alumnos 

855 alumnos 

1,926 prestadores de servicios 

89 solicitudes colocadas 

909 programas 

120 programas 

203 cursos 

3,570 asistentes 
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3.3.1.4 Vinculación universitaria. 

La vinculación de la universidad consiste en estimular e incrementar el acercamiento de la 

institución y los sectores productivos del estado de manera cotidiana, con el fin de lograr 

concordancia de los programas y métodos educativos con las capacidades que el contexto 

requiere de los egresados. 

La conformación de una plataforma de promoción y gestión de la vinculación, es una 

premisa que se deriva del programa de trabajo 2000 - 2004, y se traduce en 59 convenios de 

colaboración en 2002 que aunados a los firmados en 2000 y 2001, ascienden a 179 convenios 

establecidos con instancias gubernamentales, educativas y productivas, a nivel estatal, nacional e 

internacional, que impulsan actividades de servicio social de estudiantes, prácticas profesionales, 

desarrollo de proyectos de investigación, estudios técnicos y de factibilidad , asesorías, 

capacitación para el trabajo y actualización profesional, intercambio académico, estancias y 

organización de eventos culturales.6 

3.4 FONDO PARA MODERNIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES). 

3.4.1 Antecedentes. 

El Convenio de Colaboración y Apoyo en el Marco del Fondo para Modernizar la Educación 

Superior celebrado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Autónoma 

Latinoamericana ( 1996), menciona que, en mayo de 1995 el ejecutivo federal dio a conocer el 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el cual se expresa la necesidad de contar con un sistema 

nacional de educación superior más dinámico, mejor distribuido territorialmente, más equilibrado y 

diversificado en sus opciones profesionales y técnicas y, sobre todo, de excelente calidad. 

Posteriormente, fue presentado el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE), cuyo 

capítulo dedicado a la educación media superior y superior señala cuatro líneas de acción: 

6 Abdo Francis Jorge, en la obra citada en la nota l 
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1) Promover y consolidar la ca li dad, para lo cual es importante apuntalar los procesos de 

evaluación, fortalecer la formación y el desarrollo del personal académico y, adecuar la 

infraestructura para el trabajo académico. 

2) Promover la pert inenc ia de la educación superior prestando mayor atención a las 

necesidades sociales, culturales y económicas de las regiones y el país todo, est imulando la 

vinculación con los sectores productivos en los procesos de investigación y de transferencia 

tecnológica. 

3) Estimular la organización y coordinación del sistema, buscando mecanismos que fomenten 

la generación de nuevas fuentes de financiamientos, así como estrategias que permitan 

optimizar el uso de los recursos púb licos, y mejorar los marcos norn13t ivos de las 

instituciones. 

4) Desarrollar estrategias innovadoras y creativas que permitan diversificar la orerta de 

programas educativos y elevar su calidad. 

Derivado de 10 anterior en 1990 el gobierno federal constituyó el Fondo para Modernizar la 

Educación Superior (FOMES), como un mecanismo de financiamiento de carácter extraordinario y 

no regularizab le, siendo su objeto principal el de apoyar proyectos de desarrollo inst itucional 

orientados a promover la modernizac ión de las instituciones de educación superior en todos los 

aspectos. 

3.4.2 Convenío de colaboración y apoyo en el marco del Fondo para Modernizar la 

Educación Superior. 

En el marco del Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES) el 13 de diciembre 

de 1996 en la ciudad de México se firmó el convenio de Colaboración y Apoyo entre la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y la Universidad Autónoma Latinoamericana (UAL). 
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De acuerdo a la cláusula cuarta de este convenio en años posteriores (de 1997 a la fecha) la 

UAL y la SEP, han firmando anexos de ejecución para la ampliación de la aportación 

presupuestaria relativa a los proyectos FOMES. Estos anexos de ejecución forman parte del 

convenio inicial e incluyen la documentación siguiente: 

• Anexo l: Relación de proyectos aprobados a desarrollarse, el cual incluye clave y nombre de 

cada uno de los proyectos, el nombre del responsable del proyecto y montos globales 

asignados. 

• Anexo ll: El cual incluye metas y montos específicos asignados a cada uno de los 

componentes que integran cada uno de los proyectos aprobados. 

• Clausulado PRONAD-VAL: En donde se describen objetivos, manejo de recursos y metas a 

alcanzar durante el desarrollo del proyecto PRONAD. 

En la cláusula primera del convenio se establecen las bases confonne a las cuales la SEP 

apoyará a la UAL, tanto con recursos públicos federales , como en la ejecución de los planes y 

proyectos. 

Las cláusulas segunda, tercera y cuarta de dicho convenio establecen los compromisos de 

cada una de las partes involucradas, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

COMPROMISOS UAL COMPROMISOS SEP 

1) Llevar a cabo los proyectos FO MES 1) La SEP proporcionará los recursos 
enmarcados en su respectivo plan de financieros, con cargo a los FOMES, por 
desarrollo institucional y congruente con las los montos y para la realización de los 
líneas prioritarias de la COMPES. proyectos incluidos en el convenio. 

2) Desarrollar los proyectos referidos siguiendo 
los lineamientos de la SEP y entregar la 
información que la SEP solicite. 

3) Mantener comunicación con la SEP para el 
desarrollo y la ejecución de los objetivos y 
metas. 

4) La UAL aportara recursos propios en los 
montos y para la realización de los proyectos 
que se especifican en cada uno de los anexos 
del convenio 
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En este convenio ambas partes se comprometen a suscribir un anexo por cada proyecto o 

grupo de proyecto, los cuales forman parte del convenio. Los importes aportados por la SEP para el 

desarrollo de los proyectos específicos incluidos como anexo al convenio, así, como la 

documentación oficial que la universidad proporcionará a la SEP, se encuentran plasmados en las 

cláusulas quinta y sexta del referido convenio. 

De la cláusula séptima a la novena se estipula la forma de administración e inversión de los 

recursos aportados, los cuales deben ser manejados por medio de un fideicomiso celebrado con una 

institución de crédito autorizada. 

El tipo de información que deberá ser proporcionada a la SEP, así, como los períodos de 

entrega correspondientes, se encuentran plasmadas en la cláusula décima. 

3.5 PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI). 

3.5.l Antecedentes. 

El Programa Nacional de Educación 2001 - 2006, establece como uno de los tres objetivos 

estratégicos: "la educación superior de buena calidad" y como objetivo particular " fortalecer a las 

instituciones públicas de educación superior para que respondan con opo11unidad y niveles de 

calidad a las demandas del desarrollo nacional". La primera línea de acción para alcanzar este 

objetivo es fomentar que las instituciones públicas de educación superior formulen programas 

integrales de fortalecimiento institucional. Por ello a partir de 2001, el gobierno federal ha 

impulsado en las universidades públicas la formulación de un Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) que tenga como objetivos, la mejora de la calidad de los programas educativos y 

servicios que ofrecen las instituciones así como, en su caso el aseguramiento de la calidad de los 

programas educativos, que hayan sido acreditados por organismos especializados o agrupados en el 

nivel 1, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o 

los procesos de gestión que hayan sido certificados por Norma IS0-9000.7 

7 Secretaría de Educación Pública, Enero de 2002, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
Lineamientos para su formulación y presentación. 
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En el año de 200 l los Institutos de Educación Superior (IES), participantes en los Proyectos 

FOMES presentaron proyectos emanados de un proceso de planeación participativa que dio lugar a 

la formulación de la primera versión de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI 200 l) cuyos objetivos fueron la mejora de la calidad de los programas educativos que ofrecen 

y de sus procesos de gestión y establece su misión - visión a 2006.8 

3.5.2 Objetivos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Los programas Integrales de Fortalecimiento Institucionales (PIFI) deben ser resultado de un 

proceso de planeación estratégica y participativa que parta del reconocimiento del estado que 

guarda el funcionamiento y desarrollo de la universidad en tres niveles: 

o El institucional, 

o El de sus dependencias de educación superior (DES), y 

o El correspondiente a cada uno de los programas educativos (PE) que se ofrecen en las DES. 

El PIFI tiene como objetivo lograr que la institución mejore la calidad de sus servicios y 

programas educativos (PE) y alcance un escenario deseable (visión) en el año 2006.9 Una de las 

características relevantes del PIFI es su integridad, mediante ella se busca que los tres niveles que lo 

integran compa1tan una misma visión y misión, que armonicen sus estrategias de desarrollo 

académico e institucional, que hagan un mejor uso de sus recursos y que orienten sus esfuerzos en 

una misma dirección. 

3.5.3 Características de los apoyos. 

Con respecto a los apoyos económicos de estos proyectos el Fondo para la Modernización de 

la Educación Superior (FOMES), es un programa estratégico, que permite apoyar los programas y 

proyectos, que son consistentes con el Programa Integral de Fo1talecimiento de las universidades 

públicas y cuyo objetivo sean la mejora continúa de la calidad de los programas educativos. 

8 Diario Oficial, Marzo 13 de 2002, Reglas de operación e indicadores de evaluación y gestión del Programa 
Fondo para la Modernización de la Educación Superior. 
9 Secretaria de Educación Pública, Enero de 2002, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
Lineamientos para su formulación y presentación. 
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La Secretaría otorgará a las universidades participantes, apoyo técnico para el 

perfeccionamiento, o en su caso, para la elaboración de su PIFI y de sus proyectos emanados de él, 

a través de reuniones de trabajo, seminarios o asesorías específicas. Además, asignará un monto de 

apoyo financiero no regularizable para la realización de los proyectos que en el contexto de su 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional hayan sido dictaminados favorablemente por los 

comités de evaluación que para tal efecto se conforme. 

La SEP otorgará oportunamente, los recursos para el desarrollo de los proyectos asociados al 

PIFI, que hayan sido determinados favorablemente por los comités evaluadores. 

La DGES formalizará la entrega de los recursos a las IES mediante un convenio en el que 

contarán los compromisos asumidos por la institución, los proyectos aprobados, sus responsables, 

los montos asignados a los diferentes rubros de cada proyecto, así, como las mestas académicas y 

las acciones de los mismos. La universidad deberá formalizar la recepción de los recursos a través 

de la entrega de un recibo por la cantidad asignada por la DGES, con el membrete institucional y la 

firma del funcionario facultado para ello. 10 

3.6 PROGRAMA PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA (PRONAD). 

Como parte de los proyectos específicos a desarrollarse entre la universidad y la SEP, que 

forman parte de FOMES, nace el Programa para la Normalización de la Información 

Administrativa (PRONAD). 

El PRONAD comenzó a operar en el ámbito institucional a partir de enero de 1997, en una 

primera etapa dirigido a 34 universidades públicas estatales, con el propósito de integrar en cada 

institución participante un Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), cuyo eje nodal es 

la adopción o adaptación de un modelo de contabilidad matricial, ad-hoc para las instituciones de 

educación superior, que permita registrar, agrupar y presentar los estados financieros bajo un 

10 Diario Oficial, Marzo 13, 2002, Reglas de operación e indicadores de evaluación y gestión del Programa Fondo 
para la Modernización Superior. 
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enfoque integral, normalizado nacionalmente y compatible con estándares internacionales, que 

mejore sustantivamente la operación, administración y control de los recursos institucionales. 11 

Las necesidades de información del SIIA, va más allá de la normalización de la información 

contables financiera, pues abarca componentes igualmente importantes como son: la administración 

de alumnos, cursos, profesores, recursos fisicos, administración de recursos humanos (nómina) e 

información pertinente al ámbito de la tareas de planeación y evaluación institucional y que con el 

apoyo de la SEP, busca acelerar los procesos de modernización tecnológica con la intención de 

generar resultados en el corto plazo. 

3.6.1 ¿Qué es el PRONAD? 

En base a lo anterior se puede decir que el PRONAD es el programa nacional para la 

normalización de la información administrativa de las universidades públicas, que la Secretaría 

de Educación Pública y la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica (SEP

SESIC), a través de la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, 

apoya con recursos del Fondo para Ja Modernización de la Educación Superior (FOMES). 12 

3.6.2 Objetivo del PRONAD. 

3.6.2.1 General. 

Obtener en cada una de las universidades públicas del país, un sistema integral de 

información que de por resultado datos homogéneos en el registro del quehacer universitario 

nacional. 

11 Pronad.uson .mx 
12 Universidad Autónoma del Carmen, Ven, conoce e intégrate al PRONAD. 
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3.6.2.2 Específicos. 

Los objetivos específicos del proyecto por cada uno de los años de ejecución, se encuentran 

plasmados en la cláusula primera del clausulado PRONAD-UAL y varían de acuerdo al avance 

del proyecto por año de ejecución. A continuación se plasman los objetivos específicos 

clasificados por componente conceptual y tecnológico del PRONAD de acuerdo a lo plasmado 

en los anexos del proyecto. 

l. Consolidación e implementación del SIIA 

2. Difusión e información 

3. Explotación del módulo financiero 

4. Explotación del módulo de administración escolar - 5. Explotación del módulo de administración personal i::::s 
::: - 6. Explotación del SIIA & 
~ 7. Seguimiento y evaluación ::: 
~ 
~ 8. Difusión y orientación 
~ - 9. Mantenimiento del módulo financiero ::: 
~ 
::: 10. Mantenimiento del módulo de administración escolar ~ 

~ 11. Mantenimiento del módulo de recursos humanos 
a 12. Consolidación del SIIA 

13. Consolidación del módulo de administración escolar 

14. Módulo de recursos humanos 

15. Integración del SIIA 

16. Otros 

l. Hardware 

~ ~ 2. Software 
~ .~ 
::: -~ 3. Redes y comunicaciones 
~-
~§ 4. Capacitación 

a~ 5. Servicios 

6. Otros 
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CAPíTULO IV 

METODOLOGíA SEGUIDA PARA EVALUAR EL CASO PRÁCTICO. 

4.1 DEFINICION DE LA METODOLOGíA. 

Como se mencionó en el capitulo 1, la metodología uti lizada para el desarrol lo de l caso 

práctico es la establecida por el bo letín 2 "Metodología de la auditoría operacional", emit ida por 

la CAO del IMCP. 

4.1.1 Objetivo del boletín de metodología de la auditoría operacional. 

El propósito del boletín de metodo logía de la auditoría operaciona l es la de exponer 

conceptos genera les sobre la actuac ión del auditor operaciona l, su ámbito de trabajo y la 

metodología que debe emplearse en el desarro llo del trabajo, con fin de lograr estos propósitos, 

este bolet ín consta de cuatro secc iones: 

DlRECTlCES DE ACTUACIÓN 

4.1. 1.1 Directrices de actuación. 

OPERACIONES 

METODOLOGÍA 

INFORME 

La audi toría operac ional no es una activ idad privativa del contador públ ico, ni tiene que 

desarro ll arse por un profesional independ iente, por los cual es necesario que el profesional que 

efectúa este tipo de trabajo, durante el desarrollo del mismo, tenga presente las siguientes 

directrices de actuación: 
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MANTENER UNA ACTITUD OBJETIVA 

CONTAR CON COCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

SUPERVISAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL A SU CARGO 

OBTENER EVIDENCIA SUFICIENTE 

a) Actitud objetiva. 
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El mantener una actitud objetiva, evita que el profesionista que efectúa el trabajo de 

auditoría tenga presiones por parte de las personas a quien se va a informar o de las personas que 

tienen a su cargo las operaciones que son examinadas. 

Como también se mencionó en el capítulo 11, el nacimiento de la auditoría operacional se 

originó en los departamentos de auditoría internas de la empresas, pero, debido a que es una gran 

área de oportunidad para los auditores externos, por las características inherentes que por su 

formación éstos tienen, es practicada por ambas áreas. Debido a lo anterior el caso práctico que 

va a ser presentado fue desarrollado desde la perspectiva de la auditoría externa. 

El código de ética profesional, emitido por la Comisión de ética profesional del IMCP, en 

su postulado 11 , menciona que la independencia de criterio, existe cuando el profesionista acepta 

la obligación de sostener un criterio libre e imparcial al expresar cualquier juicio profesional. 

El artículo 2.21 menciona los supuestos en que el contador público, como auditor externo 

no cuenta con la debida independencia ni parcialidad para expresar una opinión, que sirva de 

base a terceros para tomar decisiones. A continuación se plasman éstos supuestos: 

a) Cuando sea cónyuge, pariente consanguíneo o civil en línea recta sin limitación de 

grado, colateral dentro del cuarto y afín dentro del segundo, del propietario o socio 

principal de la empresa o de algún director, administrador o empleado del cliente, que 

tenga intervención importante en la administración del propio cliente. 
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b) Cuando haya sido, en el ejercic io soc ial que dictamina o en relac ión al cua l se le pide su 

opinión, o tenga tratos verba les o escritos encaminados a ser director, miembro del 

consejo de administrac ión, admin istrador o empleado del cliente o de una empresa 

afi li ada, subsidiaria o que esté vincu lada económicamente o administrat ivamente, 

cualquiera que sea la forma como se le designe y se le retribuya sus serv icios. En el caso 

del comisario, se considera que subsiste la independencia e imparcialidad . 

e) Cuando tenga, haya ten ido en el ejercicio socia l que dictamine o en re lación al cual se le 

pide su opinión, o pretenda tener alguna inherencia o vinculación económica en la 

empresa, o en grado tal que pueda afectarse su libertad de criterio. 

d) Cuando reciba en cualqu ier circunstanc ia o motivo, participación directa sobre los 

resu ltados del asunto que se le encomendó de la empresa que contrató sus servic ios 

profesionales y exprese su opinión sobre estados financieros en circunstanc ias en las 

cuales su emolumento dependa del éx ito de cualquier transacción. 

e) Cuando sea agente de bolsa de valores, en ejercicio. 

f) Cuando desempeñe un puesto público en una ofi cina que tenga ingerenc ia en la revisión 

de declaraciones y dictámenes para fines fiscales, fijación de impuestos y otorgamiento 

de exenciones, concesiones O permisos de trascendencia y decisiones sobre 

nombramientos de contadores públicos para prestar servicios a dependencias o empresas 

estatales. 

g) Cuando perciba de un solo cliente, durante más de dos años consecut ivos, más del 40% 

de su ingreso u otra proporción que aun siendo menor, sea de ta l manera importante 

frente al total de sus ingresos, que le impida mantener su independencia. 
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b) Conocimientos y experiencia 

El contador púb lico antes de aceptar su designac ión, como auditor operacional debe 

precisar si tiene los conocimientos y experiencia que requiere el caso part icular. Es importante 

destacar que por la naturaleza de la auditoría operacional , el contador en ocasiones, trabaja en 

coordinación con espec iali stas de otras di sciplinas; en estos casos, podrán tomar como suya la 

labor realizada por otros profesionales y aceptar la responsabilidad correspondiente cuando tenga 

la capacidad de supervisarl a. Además, deberá indicar claramente en su in forme, que se ha 

apoyado en el trabajo de otros profes ionales. 

El postul ado IV de l código de éti ca profesional habla acerca de que es un req ui sito para el 

contador público, al aceptar cualqui er trabajo profesional el tener el entrenamien to técnico y la 

capacidad necesari a, para rea li zar las activ idades profes ionales sati sfactoriamente. 

e) Supervisión adecuada del personal asignado al trabajo. 

Al igual que en cualquier trabajo profesional, cuando se de lega parte de su ejecución a 

co laboradores, el contador público tiene la ob li gac ión de cerciorarse de su capac idad y 

experiencia, y debe ejerci tar una adecuada supervisión de sus labores. 

El bolet ín 3040 de normas de auditoría, establece que la supervis ión debe ejercerse en 

proporc ión inversa a la experiencia, preparac ión téc ni ca y capacidad profesional de la persona 

que efectúa el trabajo, as imismo, ésta debe ser efectuada en todos los niveles o categorías del 

personal que intervenga en la aud itoría. 

d) Evidencia suficiente. 

Como último punto a considerar dentro de las directrices de actuación, es que durante el 

trabajo desarrollado se deberá obtener evidencia suficiente que respa lde las opiniones o 

sugerencias que contenga el inform e. La obtención de la ev idencia, se efectúa por med io de los 

procedimientos de auditoría que el aud itor efectúa durante el desarrollo de l trabajo. 
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El boletín 3040 emitido por la Comisión de Normas de Auditoría (CONPA) menciona que 

debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida, sin embargo, no 

solamente en los papeles de trabajo queda plasmada la evidencia, sino que puede quedar 

plasmada en cartas al cliente o memorandos de carácter interno sobre problemas específicos. 

4.1.1.2 Similitud entre las directrices de actuación y las normas de auditoría. 

Debido a que la auditoría es una actividad profesional, el IMCP por medio de la CONPA se 

dio a la tarea de establecer ciertos fundamentos básicos del trabajo de auditoría que sirvieran a 

los profesionales dedicados a realizar auditorías en forma externa. El boletín 1O1 O de las normas 

de auditoría generalmente aceptadas, define que las normas de auditoría son los requisitos 

mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la 

información que rinde como resultado de este trabajo, clasificándolas en: 

PERSONALES 
~ 

~ 

~ 
~ DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
~ 

~ 

DE INFORMACIÓN 

Dentro de las normas personales se encuentran incluidas las directrices de actuación que 

menciona el boletín 2 emitido por la Comisión de Auditoría Operacional (CAO). A continuación 

se presenta cuadro comparativo de estos conceptos. 

DIRECTRICES DE ACTUACION NORMAS PERSONALES 

Conocimiento y experiencia Entrenamiento técnico y 
capacidad profesional 

Cuidado y diligencia profesional 

Actitud objetiva Independencia 
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Las directrices de actuación correspondiente a la supervisión adecuada al personal y a la 

obtención de evidencia se encuentran contemplas dentro de las normas de ejecución del trabajo. 

El cuadro siguiente muestra la similitud entre ambas. 

DIRECTRICES DE ACTUACION NORMAS DE EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO 

Supervisión Planeación y supervisión 

Estudio y evaluación del control 
interno. 

Evidencia suficiente Obtención de evidencia suficiente 
y competente. 

4.1.1.3 Operaciones. 

El boletín 2 de la CAO, menciona que para la auditoría operacional , se define a una 

operación como al conjunto de actividades orientada al logro de un fin u objetivo particular 

dentro de la empresa. En el enfoque de trabajo de la auditoría operacional , las operaciones que 

realiza una empresa deben considerarse de manera integral , independientemente de que en la 

mayoría de los casos la ejecución de una operación en particular esté asignada a varios 

departamentos, oficinas, secciones o dependencias. 

Es importante mencionar, que aunque el enfoque de operaciones de la auditoría 

operacional, está enfocado a estudiar las operaciones directamente de la entidad auditada y no al 

personal que las efectúa, durante el desarrollo del trabajo, se deberá determinar si el personal 

encargado de la operación tiene capacidad para ejecutarla. 

4.1.1.4 Metodología de la auditoría operacional. 

La metodología sugerida por la CAO, para el desarrollo de la auditoría operacional se 

simplifica en tres pasos fundamentales. Ver Anexo 2 
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1) Familiarización 

2) Invest igación y análisis, y 

3) Diagnóstico. 

4.1.1.5 Familiarización. 

El audi tor debe de fami liarizarse con la operación u operac iones que revisará, dentro de l 

contexto de la empresa que se está auditando, a través de l estud io de los problemas especiales 

inherente al ramo de la activ idad económica en que se desenvuelve la empresa y que inciden en 

la administración de la operación que se revisa; la infraestructura específica establecida para 

hacer frente a la adm inistración de la operación, y los antecedentes respecto de deficiencias 

detectadas a través de cartas de sugerencias u otros informes emitidos en el pasado por aud itores 

externos, internos o consu ltores. 

Pa ra que el auditor pueda familiar izarse con la empresa a auditar y en espec ial con la 

operación sujeta a revisión , se puede auxi liar de los lineamentos sigu ientes: 

.... Estudio ambien tal 

.... Estudio de la gestión administrati va, y 

.... Vis ita a las instalaciones. 

1). Estudio ambiental. 

Es la apreciac ión genera l que permite identificar, las áreas críticas de la empresa o del 

segmento de ella que se este auditando. En esta primera fase puede llegarse a obtener 

información orien tadora de gran valía que permita al auditor diagnost icar las áreas críticas. El 

grado de profundidad en esta in vest igación inicia l será definido por el criterio del auditor. Los 

principales aspectos a investigar serán los siguientes: 

a). La importancia que para la empresa representa la operac ión que se audi ta, medidas de 

acuerdo a las repercusiones financieras que tendría, s i se mejorara su efic iencia. 

b). Indicadores tales como rotaciones, razones financieras, etc. 

e). Estructura de la organización y políticas ap licab les a la operación que se revisa. 
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d). Reglamentac ión federal, estatal y municipa l que ri gen las práct icas de manejo de la 

operación. 

e) . In formación de la forma como la competencia resuelve los problemas de una operación 

similar. 

2). Estudio de la gestión admin ist rat iva. 

Corresponde a la técnica que permite conocer en términos genera les, las características y 

posib les defic ienc ias de la gesti ón administrativa. Durante el desarrollo del trabajo de l auditor 

deberá estud iar la instrumentación práctica de la gestión ad ministrati va a fin de conocer, en 

términos genera les sus características y pos ibles deficiencias. La eva luación de esta 

instrumentación se hará en deta lle en una fase de investigac ión y aná li s is por lo que en esta 

primera elapa de fami li ari zación, al audi tor solo le interesa conocer las características esencia les 

de la misma. 

3). Visi ta a las insta laciones. 

Tiene por objeto observar directamente como se efectúan las operacIOnes, permitiendo 

identificar síntomas de problemas. Durante el proceso de familiarizac ión, el auditor está en 

contacto con los diversos func ionarios y empleados que manejan directamente la operac ión y 

que, mediante entrevistas informa les involucran tanto las característi cas específicas de la 

operación como de los problemas de la operación misma. 

4). Resultados obtenidos de la etapa de familiarización. 

Una vez rea lizado el proceso de rami liari zac ión, el auditor operac ional , estará en 

posibilidades de estructurar un programa de trabajo lo sufic ientemente deta llado para llevar a 

cabo la fase de investigac ión y anál isis en una forma ordenada. 
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El programa de trabajo es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los 

procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar, la 

oportunidad con que se han de ap li car y la as ignación de l personal. 

4.1.1.6 Investigación y aná lisis. 

El objetivo de esta segunda fase de la metodo logía es analizar la in formación y examinar la 

documentación re lativa para evaluar la eficiencia y efectividad de la em presa o segmento de 

empresa a auditar. 

En esta fase se real izan, pruebas de detalle de muy diversa índo le, utili zando espec ialmente 

pruebas se lectivas a juic io de l auditor o por medio de muestreo estadístico. El tipo de 

investigación o estudios que se desarrollan durante esta etapa, pueden incluir, desde entrevistas 

formales, revisión de expedientes, revisión de documentación, observaciones directas, 

investigación en las cámaras o asociaciones a las que pertcnezca la empresa, actua lización de 

estadísticas, seguim iento o comparac ión de hallazgos, etc . 

Es importante que las investigaciones efectuadas durante esta etapa se planeen y 

desarrollen de ta l manera que en e l menor tiempo necesario se obtenga la información más 

objetiva pos ible. Para lograr esta objetividad se recomienda utí li zar las técnicas siguientes: 

1). Entrev istas. 

Las entrevistas formales son una de las técnicas de mayor uso en la aud itoría operacional, 

toda vez que a través de ellas se obtiene la información de primera mano respecto a las 

operaciones. 

Cuando se utiliza esta herramienta deberá cuidarse: 

• Planear las entrevistas para obtener in formación sobre la ejecución práctica de las 

polít icas y procedimientos. 
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• Desarrollar cuestionarios y seleccionar las técnicas de encuestas más apropiadas al tipo 

de evidencia que se desea recopilar determinando el tamaño de la nuestra y la 

oportunidad de la entrevista. Es importante efectuar entrevistas con el personal 

ejecutivo que adm inistra las principales actividades así como con el personal de línea, 

asegurándose de haber obtenido una opinión veraz y significati va de lo que ocurre en la 

operación. 

2). Eva luación de la gestión administrat iva . 

Es la técnica que permite evaluar en deta lle la efect ividad y e fi cac ia de la gest ión 

administrativa, la cual es un complemento de la técnica #2, efectuada en la etapa de 

fami liarización del trabajo. 

Durante la revisión de la gestión adm inistrat iva, deberá eva luarse la planeación, 

organización, dirección y contro l de la operación o segmento de operación que esta sujeto a 

examen. A cont inuación se mencionan los principales puntos que deberán considerarse en cada 

una de las etapas de la gestión administrativa. 

Plol1eación.- Deberá estudiarse fundamentalmente el grado de efectividad logrado para 

anticipar problemas y programar acti vidades eficientemente. 

Organización.- Es necesario analizar en forma detallada la estructura de la organización, la 

clara definición de líneas de autoridad y responsabi lidad, la coordinación del o de los 

departamentos encargados de la operac ión entre sí y con las otras áreas de la empresa , así como 

los niveles jerárquicos y actitud aparente de los empleados y runcionarios encargados de la 

operación. 

Dirección.- Interesa al auditor operacional , los indicios que hab len de la ca lidad directiva 

de los ejecuti vos, la efectividad del sistema de inrormación, que respa lda las decisiones de la 

dirección y la oportunidad de éstas. 
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Control.- Consiste en la comparación de lo planeado con lo ejecutado, especial interés tiene 

para el auditor operacional los mecanismos de programación y presupuestación así como su 

contenido y oportunidad como instrumento de evaluación. 

3). Examen de la documentación. 

La finalidad de esta técnica, es coadyuvar a la verificación objetiva de la información sujeta 

a análisis o bien la obtención de algunos datos específicos. 

4.1.1.7 Diagnóstico. 

Una vez estudiada y evaluada la infraestructura administrativa, se sumarizarán los 

hallazgos y se señalará la interpretación que se hace de ellos, reportándose aquellos que sean 

indicios de notorias fallas de eficiencia. El auditor debe alejarse del detalle, y con base en los 

hallazgos específicos, ensayar el resumen de los de mayor relevancia. Con el fin de que el auditor 

pueda identificar los hallazgos de mayor importancia, dentro de la etapa de diagnóstico, se 

identifican dos fases que son: 

• Fase creativa, 

• La fase de reverificación de hallazgos, y 

• Elaboración de informes. 

Fase creativa.- En esta fase se precisará si los problemas detectados son congruentes con la 

realidad de la empresa. Esta fase no representa, de ninguna manera la solución detallada de los 

problemas. 

Reveriflcación de hallazgos.- Una vez que se verifican si los problemas detectados son 

congruentes con la realidad de la empresa, éstos problemas serán sujetos de una nueva 

verificación para separar con mayor precisión de los hechos de las interpretaciones y avanzar 

hacia el diagnóstico definitivo. 
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Elaboración de informes.- Una parte importante de este proceso, es el de discutir el 

borrador del informe con las partes involucradas, antes de efectuar la emisión final del mismo. El 

informe sobre auditoría operacional es el producto terminado del trabajo realizado y 

frecuentemente es lo único que conocen los altos funcionarios de la empresa de la labor del 

auditor. 

4.2 CASO PRÁCTICO. 

Para la realización del caso práctico denominado "Análisis y evaluación del avance del 

Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD) en la Universidad 

Autónoma Latinoamericana, correspondiente a los recursos proporcionados por la Secretaría de 

Educación Pública mediante el Fondo para Modernizar la Educación Superior (FOMES) y el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P!Fl), fui contratada para llevar a cabo una 

auditoría externa operacional. Como parte del trabajo efectuado a continuación se plasman los 

puntos más representativos del mismo. 

4.2.1 Antecedentes. 

Durante el periodo de 1990-2000 el gobierno federal ha apoyado a las universidades públicas 

con recursos extraordinarios destinados al mejoramiento de diferentes elementos institucionales: 

• Al profesorado, a través del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), 

• La infraestructura, mediante el Fondo para la Modernización de la Educación Superior 

(FO MES), 

• Los programas de cooperación entre instituciones, mediante el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Universitario (PROADU), y 

• La construcción y equipamiento de espacios físicos, mediante el Fondo de Aportaciones 

Múltiples (F AM). 1 

1 Secretaría de Educación Pública, Enero de 2002, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
Lineamientos para su formulación y presentación. 
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A partir de 1996, a iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica (SESIC), se inició un esfuerzo a nivel nacional para organizar y sistematizar la 

información que generan las administraciones en las Universidades Públicas Estatales (UPES), 

surgiendo así, el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), coordinado a través del 

Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD). Este es un sistema 

de información administrativo-financiero con criterios estandarizados en tres módulos básicos: 

a) El financiero, 

b) El de administración escolar, y 

c) El de administración de personal. 

El módulo de serv1c10s escolares contempla el proceso de admisión, control escolar, 

registro y control, certificación y titulación, el de recursos humanos está conformado por el 

control de personal, nóminas y servicios médicos y el módulo financiero se encuentra integrado 

por presupuestos, requisiciones de compras de almacén, inventarios de bienes y la contabilidad 

de fondos. 

Este modelo, denominado Contabilidad para Instituciones de Educación Superior, tiene su 

principal fundamento en el modelo americano de la Nacional Asociation of Colleges and 

Universities Business Officers (NACUBO) denominado Found Accounting, con sus propias 

características y peculiaridades. 

Esta técnica de registro permite clasificar, agrupar y registrar los eventos institucionales y 

presentarlos en reportes financieros que reflejan de una mejor manera sus prácticas e incidencias en 

las actividades sustantivas de la institución: docencia, investigación y extensión y difusión de la 

cultura2 

En lo que respecta al SIIA, tiene como propósito fundamental el flujo de información de 

carácter administrativo que generan las diversas dependencias que integran la universidad , con la 

finalidad de que los datos lleguen con oportunidad, eficiencia y calidad para la adecuada toma de 

decisiones de los niveles jerárquicos que conforman la institución. 

2 Secretaria de Educación Pública, Indicadores de gestión 
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Debido a la finalidad del SIIA y con el fin de unificar criterios, un grupo de funcionarios 

representantes de instituciones públicas de educación superior en México, constituido como el 

Grupo de Universidades de Apoyo Especializado (GAE), se dieron a la tarea de elaborar un 

documento que proporcionara los elementos necesarios para la codificación, registro y 

presentación de las operaciones financieras que realice cualquier institución de educación 

superior, complementando de esta manera los documentos previamente elaborados por el 

personal del Programa para la Normalización de la Información Administrativa (PRONAD). 

Derivado de este esfuerzo nace el trabajo de "Contabilidad para instituciones de educación 

superior", auspiciado por la SEP y la SESIC. A continuación se plasman los puntos primordiales 

plasmados en este documento. 

4.2.1.1 Normas financieras a las cuales deberán apegarse las IES de acuerdo al SIIA. 

De acuerdo a los trabajos efectuados por los funcionarios del GAE, los criterios que 

estructuran la información financiera de las instituciones de educación superior, debe ser los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con algunas pequeñas variaciones en su 

aplicación , debido primordialmente a algunas prácticas de usos comunes y específicas en las 

universidades . A continuación se muestran las similitudes y variaciones mencionadas. 

PCGA emitidos por la CPC aplicables a: 
Empresas con fines de Entidades sin fines de Comentario 

lucro lucro 
Entidad económica Entidad económica Sin comentarios 

Realización Realización Afecta parcialmente a las IES, en los 
que respecta a la aplicación de este 
prmctpto conjuntamente con el de 
periodo contable los gastos deben 
corresponder a los ingresos que 
generen, ya que no existe para las IES 
una confrontación útil entre los gastos y 
los ingresos ; así, como tampoco el 
ingreso tiene su origen en el gasto 
realizado. 

Período contable Período contable Sin comentario 

Valor histórico original Valor histórico original Sin comentario 

Negocio en marcha Negocio en marcha Sin comentario 
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PCGA emitidos por la CPC aplicables a: 
Empresas con fines de Entidades sin fines de Comentario 

lucro lucro 
Dualidad económica Dualidad económica Para una institución sin fines de lucro, 

los derechos de propiedad sobre los 
bienes no existen, ya que los 
aportadores y donadores de recursos han 
cedido esos derechos a la institución 
educativa, representando éstos el 
patrimonio de la misma. 

Revelación suficiente Revelación suficiente Sin comentario 

Importancia relativa Importancia relativa Cabe mencionar que la importancia de 
las IES, está más enfocada a las 
funciones que cumplen, que al 
tradicional formato por objeto de gasto 

Comparabilidad Comparabilidad Sin comentarios 

En algunos casos las disposiciones jurídicas y la normatividad gubernamental, en materia 

de manejo de fondos exigen prácticas contables y de presentación de informes que difieren de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Se reconoce que en estos casos la 

normatividad y disposiciones jurídicas deberán prevalecer, sin embargo, dichas restricciones no 

eximen a las IES de la necesidad de apegarse a los principios contables generalmente aceptados 

cuando se trata de presentar informes financieros. 3 

4.2.1.2 Sistema contable que deben adoptar las IES para el registro de las operaciones 

universitarias de acuerdo a las necesidades de operación del SIIA. 

El sistema contable que mejor muestra las operaciones financieras de una institución de 

educación superior, es el conocido como contabilidad de fondos, la que se define como: la forma 

de organizar y administrar la información financiera, clasificando los recursos en fondos según 

los fines diversos para los que fueron otorgados y presentando informes de las actividades y 

3 Collage and University Business Administration, 3ra. ed., Nacional Association of College and University Bisiness 
Oficcers, vol-3, Washington, D.C.1974, p.389. Traducido por la Dirección de Planeación y Evaluación de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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objetivos especificados por los otorgantes del recurso, pero tomando en cuenta la reglamentación 

y las limitaciones internas y externas que tenga la institución4 

Otra forma de definir a la contabilidad de fondos es: la técnica de agrupación y registro de 

las operaciones de una institución educativa, tomando como criterio primordial el destino del 

recurso. 

4.2.2 Desarrollo del caso práctico. 

El desarrollo del caso práctico, se encuentra plasmado en los anexos 3 al 7, en los cuales se 

presentan los papeles de trabajo representativos del trabajo efectuado con el fin de que el lector 

tenga un panorama general del trabajo efectuado con motivo de esta auditoría. Es importante 

hacer mención que por motivos prácticos no se encuentran incluidos la totalidad de la evidencia 

recabada durante la revisión. 

4.2.2.1 Organigrama de la universidad. 

En el anexo 1, se presenta el organigrama de la UAL, en el cual se muestra la estructura 

organizacional que actualmente se encuentra en funcionamiento. 

4.2.2.2 Esquema general de la metodología operacional. 

Para efectos de visualizar la metodología operacional establecida por la Comisión de 

Auditoría Operacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el anexo 2, se muestra 

un esquema de las fases que integran esta metodología, en este mismo anexo se incluye los 

diversos informes que se van generando durante la aplicación de esta metodología. El desarrollo 

de las fases que integran el presente caso práctico se encuentran plasmados en los anexos 3 al 7. 

4 Collage and University Business Administration, 4ta . ed ., Nacional Association of College and University Bisiness 
Oficcers, Washington, D.C.1978, p.9. Traducido por la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 
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4.2.2.3 Programa de trabajo. 

En el anexo 3, se muestra el programa de trabajo, el cual es el documento en donde se 

plasman los procedimientos de auditoría efectuados durante el desarrollo del caso práctico, es 

importante mencionar que este programa de trabajo se encuentra clasificado por cada una de las 

fases que integran la metodología establecida para efectuar auditorías operac ionales, e incluye 

procedimientos "diseñados específicamente" para el anális is y evaluación del PRONA D en al 

Universidad Autónoma Latinoamericana. 

4.2.2.4 Documentación de la auditoría. 

En el anexo 4, como su nombre 10 indica, se muestra el desarrollo del trabajo efectuado, 

dentro de los procedimientos plasmados en este anexo, se encuentran, los siguientes: 

• Aná lisis y evaluac ión de los convenios y anexos de conven ios que dan ori gen al 

Programa para la Normalización de la In formación Administrativa (PRONAD). 

• Entrevistas con los principa les funcionarios responsables de la implementación dcl 

PRONAD. 

• Anál isis y evaluación de los informes de avances del proyecto. 

• Verificac ión fis ica y eva luac ión del avance de implementación de l PRONA D en cada 

uno de sus componentes conceptúa les que lo integran (administración esco lar, recursos 

humanos y financieros). 

4.2.2.5 Mcmorándo de Planeación de Auditoría (MPA) y Memorándo Resumen de 

auditoría (MRA). 

El Memorándo de planeac ión in ic ial y el memorándo resumen de auditoría, es el 

documento formal , en donde se plasman en forma resum ida los objet ivos de l trabajo, los diversos 

informes que van a ser emi tidos en el transcurso de l trabajo, el equipo de auditoría asignados, los 

ti empos establecidos, as im ismo, se efectúa el estud io y evaluación del control interno contable 

ap licado al programa sujeto a auditoría. El MPA-MRA, ayuda al equ ipo de auditoría a 
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cerciorarse de que el trabajo efectuado es realizado de acuerdo a las normas y lineamentos 

establecidos. 

4.2.2.6 Diagnóstico inicial. 

Como parte del trabajo efectuado, y después de haber estudiado, ana lizado y evaluado la 

situación que presenta la implementación del PRONAD en el componente financiero, y el 

avance del mismo, de acuerdo a las fases de la metodología de la auditoría operacional se em ite 

el diagnóstico inicial , en el cua l se plasman los hallazgos efectuados. 

4.2.2.7 Informe de auditoría operacional. 

Por último, en e l anexo 7 se presenta el informe de auditoría operacional, el cua l es el 

producto term inando del trabajo realizado, en este informe se encuentran plasmados las 

recomendaciones y sugerencias propuestas. 

4.2.3 Solución del caso práctico. 

4.2.3.1 Clasificación de las propuestas de so lución . 

De las soluciones propuestas para cada uno de los problemas en específicos detectados en 

la implementación del SAlES , así, como en el componente financiero en los módulos de 

inventa rios de bienes, módulo de caja y algunos problemas generales identificados durante el 

trabajo efectuado , se clasifican las propuestas presentadas, en , propuestas de so lución necesarias 

de implementar y propuestas de solución con más de una alternativa de so lución. 
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4.2.3.2 Propuestas de solución necesarias de implementar 

~ 
Codificar saldos iniciales y alimentar al SAIES con esta 
información. 

.. Elaborar catálogo de cuenta homologado (el cual contenga 
codificación del sistema contable actual y del SAJES). 

/ 

Soluciones i Actualizar guía contabilizadora del SAIES. 
necesarias de ~ 
implementar. ,r ' Elaborar informes de avances del proyecto comparando los 

'- .. avances físicos y financieros, cotejando las metas 
establecidas en los convenios que dan origen al proyecto 

'- ,) 

Actualizar la ley orgánica de la universidad 
J 

w Actualizar los manuales de operación 

4.2.3.3 Propuestas de soluciones con más de una alternativa de solución. 

Efectuar inventarios de activos fijos para identificar y ___. 
valorizar la información que alimenta al módulo de 
inventario de bienes. 

___. Implementar un departamento de control patrimonial de 
acuerdo a las necesidades de la entidad. 

Documentar la información técnica relativa al desarrollo y ,r '\ ___. 
Soluciones con modificaciones al sistema. 

más de una -

alternativa ,r ' Implementar proceso de cancelación de las cuentas por 
'\,_ ___. cobrar aplicadas por el módulo de control escolar y cargadas 

al módulo de caja. 
'- ,) 

/Realizar un paralelo de información contable conjuntamente 
con el proceso y emisión de la información financiera 

___. emitida en la actualidad, el cual involucre en forma 
adecuada al personal administrativo-contable que emite la 
información financiera. 

\-. 



Capítufo 4. - 'Jrf etotÍofoaía seauúía para eva[uar eC caso práctico. Pag. 104 

4.2.3.4 Vinculación de las soluciones propuestas con los problemas identificados e 

insuficiencias en los avances en la operación del programa. 

Después de haber identificados los problemas potenciales en la operación del 

programa, así, como los avances del mismo plasmado en el diagnóstico inicial, se 

presentan las medidas correctivas que puedan ayudar a la entidad a solucionar sus 

principales problemas detectados. 

A continuación se vinculan las insuficiencias en los avances del programa, así, 

como los problemas identificados en la operación del mismo, con las propuestas de 

solución derivada del trabajo efectuado. 

A) Insuficiencias en los avances de instrumentación del SAJES. 

Insuficiencia en los avances de instrumentación del SAJES. 

('$ Implementación inadecuada del paralelo del SAJES en relación a la información =-Q,j ('$ financiera emitida y procesada por el sistema de contabilidad ST AR-CON operado :e J.. 
Q,j 

por el departamento contable. o = J.. Q,j 
p.. t)J 

Las personas La captura de El SAJES no No cuentan No se cuenta 

"' que están operaciones tiene con un con las metas de o 
CJ efectuando el efectuadas en incorporados catálogo de avances ¡.;: 

'O paralelo del el SAJES no 
Q,j 

los saldos cuentas establecidas en 
Q. SAIES, no son se realiza en iniciales del homologado los anexos de 
"' Q,j 

las mismas forma 
.. 

entre el convenio del "' eJerc1c10 
('$ 

que efectúan secuencial por pasado. sistema actual PRONAD. E 
Q,j 

las fecha de y el SAJES. :e 
o operaciones emisión . J.. 

p.. recurrentes y 
no recurrentes . 

Realizar un paralelo de Codificar Elaborar Elaborar 

"' información contable saldos catálogo de informes de ('$ .... 
conjuntamente con el proceso y iniciales y cuenta avances del "' Q,j 

= emisión de la información alimentar al homologado. proyecto, Q. 
o financiera, el cual involucre en SAJES con comparando los J.. 
Q. 

forma adecuada al personal esta avances físicos 
"' Q,j administrativo - contable que información y financieros = o emite la información financiera. con las metas ·o 
= establecidas en o 

rJJ los convenios 
del PRONAD. 
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B) Problemas detectados en el módulo de inventarios de bienes. 

Módulo de inventario de bienes del SAJES 
La UAL no cuenta con No se han establecidos No existe un adecuado 

"' "' una integración analítica políticas de capitalización resguardo y control de ~ o e "O de la adquisición de de activos fijos. bienes muebles e ~ ~ - .... ~ ~ bienes muebles e inmuebles propiedad de la o~ 
lo. ~ inmuebles adquiridos en UAL. ~ "O 

años anteriores. 

Efectuar inventarios de Establecer políticas de Implementar formalmente 
"' "' activos fijos para capitalización de activos un departamento de ~ ~ 

= .... "' identificar y valorizar la fijos, la cual se aplique control patrimonial de o ~ ·¡:¡ = = c. información que alimenta uniformemente en las acuerdo a las necesidades o o 
lo. al módulo de inventarios diversas áreas de la UAL. de la universidad. r:J'J c. 

de bienes en el SAIES. 

C) Problemas detectados en el módulo de caJa. 

Módulo de caja 

~ o e "O Las cuentas por cobrar aplicadas por el módulo de control escolar, (las cuales no 
~ ~ - .... son liquidadas por los deudores) no son depuradas ni cancelas en el módulo de caja. ~ ~ 
o~ 
lo. ~ 

~ "O 

= ~ .... 
Implementar un proceso de cancelación de las cuentas por cobrar aplicadas por el 'º "' ·¡:¡ ~ = módulo de control escolar las cuales no son pagadas por los usuarios del sistema. = c. o o 

r:J'J lo. 
c. 

D) Problemas generales. 

Problemas generales 

"' "' No se tienen La ley orgánica de la Los manuales de 
~ o e "O documentados y/o UAL no se encuentra operación no se 
~ ~ 

actualizados los actualizada encuentran actualizados. - .... ~ ~ 
o~ expedientes técnicos del lo. ~ 
~ "O SAJES. 

"' "' Documentar la Actualizar la ley orgánica Actualizar los manuales 
~ ~ 

= .... información técnica de la UAL de operación de la "' o ~ ·¡:¡ = relativa al desarrollo y universidad . = c. 
o o modificaciones del lo. 
r:J'J c. SAIES. 
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4.2.3.5 Evaluación de alternativas. 
La evaluación de las alternativas con más de una solución se plasman en los cuadros 

siguientes, en los cuales se seleccionaron como mejores alternativas, aquellas que van de 

acuerdo a la situación administrativa y financiera de la UAL. 

[~~~~~~~E-V_A_L_U_A~C-IO_·N~D-E_A_L_T_E_R_N~A-T-IV-A~S~~~~~-----J 
Solución 1. 

Efectuar inventarios de 
activos fijos para identificar 
y valorizar la información 
que alimenta el módulo de 
inventario de bienes 

Primera alternativa: Contratar personal 
con cargo a la nómina de la universidad 
para efectuar inventario de bienes 
muebles e inmuebles 

Segunda alternativa: Reclutar personal 
para las actividades de verificación fisica 
y marcaje de los bienes muebles, por 
medio del servicio social de las diversas 
divisiones académicas de la universidad. 

Tercera alternativa.- En base a la información de activos fijos, que actualmente 
se tiene cargada en el módulo de inventario de bienes, solicitar a las unidades 
responsables, conciliación de los bienes muebles e inmuebles plasmados en éstos 
reportes, solicitando la aclaración (oficio de baja, etc.) de los bienes que no sean 
localizados físicamente y la actualización de las adquisiciones que no se 
encuentren consideradas en estas relaciones. Una vez que se tenga la 
confirmación de la validación de la información, el personal responsable del 
patrimonio asignado a la contraloría general, verificará en forma selectiva la 
información, se turnaran los resguardos respectivos y se marcaran los bienes de 
acuerdo a los nuevos números de inventarios asignados por el módulo de bienes 
inventariables. En lo que respecta a la identificación y valorización de los bienes 
inmuebles de la universidad, estos podrían ser identificados y valorizados por 
pasantes de la escuela de ingeniería y arquitectura. Este trabajo deberá ser 
debidamente coordinado y calendarizado por la contraloría general. 

[~~~~~-s_E_L_E_c_c_1o_N~D-E_L_A_M~E-JO_R~A-L_T_E_R_N_~_T_1V,_~~~~~~~J 
Es necesario que la información concentrada en el módulo de inventario de 
bienes se encuentre debidamente identificada y cuantificada para que la 
información financiera procesada en el SAIES y que repercute en los 
información financiera de la universidad, contenga cifras reales que represente el 
patrimonio real de la universidad, considerando al mismo tiempo los costos 
beneficios que para la universidad representa, el efectuar el inventario total de 
los bienes muebles e inmuebles se recomienda la tercera alternativa. 
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[~~~~~~~E_v_A_L_u_A_c_•_ó_N_n_E~A-L_T_E_RN~A-T-IV-A~S~~~~~~) 

Solución 2. 

Implementar un 
departamento de control 
patrimonial de acuerdo a 
las necesidades de la 
UAL. 

1 º Alternativa: Contratar personal con 
cargo a la nómina de la universidad para 
implementar el departamento patrimonial 

2da. Alternativa: Contratar en forma 
externa la implementación del 
departamento de control patrimonial, 
capacitando al personal asignados a estas 
funciones, reclutando personal para las 
actividades de verificación fisica y 
marcaje de bienes a través del servicio 
social de la diversas divisiones 
académicas de la UAL. 

SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

Se recomienda la segunda alternativa, ya que le permitiría a la UAL 
implementar un sistema patrimonial, a un plazo de tiempo 
relativamente corto ( ya que los despachos externos normalmente 
trabajan por tiempos establecidos), capacitar a su personal y no incluir 
en forma permanente la carga financiera de pago de sueldos, del 
personal que va a efectuar los trabajos de campo. 
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[~~~~~~~EV~A-L_u_A_c_1o_'N~D-E_A_L_T_E_R_N_A_T_1v_A_S~~~~~~) 

Solución 3.- Documentar la 
información técnica relativa 
al desarrollo y 
modificaciones al sistema. 

1° Alternativa: Solicitar al proveedor del 
sistema manual de la información técnica 
del sistema, así, como análisis y 
actualización de las modificaciones 
efectuadas por la universidad. 

2da. Alternativa: Solicitar al proveedor 
del sistema información técnica, la cual 
sirva de base a los licenciados en 
informática de la dirección de cómputo 
universitario, para la elaboración de 
manuales de información técnica del 
sistema. 

SELECCJON DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

La segunda alternativa, es la más aplicable para la solución del problema de 
la falta de documentación técnica del SAIES, ya que la universidad cuenta 
dentro de la plantilla de personal con las personas que efectuaron las 
modificaciones al sistema adquirido, para la implantación del SAIES. 
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(~~~~~~~E_v_A_L_U_A_c_•_ó_N_D_E~A-L_T_E_R_N_A_T_Iv_A_S~~~~~~J 
Solución 4 .-
Implementar 
proceso de 
cancelación de las 
cuentas por cobrar 
aplicadas, por el 
módulo de control 
escolar y cargadas 
al módulo de caja. 

Primera alternativa: Que el módulo de caja 
solicite en forma diaria al área de PRONAD, de la 
dirección de computo universitario, cancelación de 
las cuentas por cobrar, creadas por el módulo de 
control escolar, las cuales no fueron pagadas por 
los alumnos. 

Sel!:nnda alternativa: Que el área del SIIA
PRONAD, de la dirección de cómputo 
académico, diseñe un proceso automático de 
cancelación de cuentas por cobrar creadas por el 
módulo de control escolar, este proceso el 
sistema puede efectuarlo en forma periódica (en 
forma mensual, quincenal o semanal). 

SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

De acuerdo a las bondades del sistema y que el personal de la dirección de 
cómputo universitario, es el responsable de efectuar las adecuaciones necesarias, 
que sobre la marcha vaya requiriendo la operación del SAIES, se concluye que 1 
alternativa de solución adecuada para la implementación de esta recomendación es 
la segunda. 
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[~~~~~~~E_v_A_L_u_A_c_1_ó_N_D_E_A~L-TE-RN~-A-T-IV_A_S~~~~~~J 

Solución 5 .- Real izar 
un paralelo de 
información contable 
conjuntamente con el 
proceso y emisión de la 
información financiera 
emitida en la actualidad, 
el cual involucre en 
forma adecuada al 
personal administrativo
contable que emite la 
información financiera. 

r-. /'Primera alternativa: Operar el paralelo del SAIES' 
en forma parcial, con el poco personal asignado al 
mismo y sin saldos iniciales y catálogos homologado 
que permita el registro contable correcto de las 
aplicaciones contables efectuadas. 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---" 

Segunda alternativa: Determinar las funciones 
que dentro del SAIES van a ser asignadas a las 
personas encargadas de emitir actualmente la 

-.. información financiera, determinar los costos 
beneficios de la universidad de no involucrar en el 
proceso de aplicación contable del SAIES a este 
personal. 

Tercera alternativa: Hacer parte del proyecto al personal administrativo-contable, 
que actualmente emite la información financiera, el cual debe ser el encargado de 
llevar el paralelo de la información conjuntamente con sus actividades normales de 
operación, con el fin de que se vayan efectuando cierres parciales los cuales sean 
conciliados con la información financiera emitida actualmente. El área conceptual 
del proyecto conjuntamente con la contadora general de la univers idad , deberán ser 
los responsables de la implementación de ésta alternativa de solución . 

[~~~~-SE_L_E_c_c_1_º_,N_D_E~L-A_M_E_J_o_R_A_L~TE_R_N_~_r_1_v._~~~~~J 
La tercera alternativa de solución es la más recomendable para que la 
información sea llevada en paralelo y pueda ser probado y liberado el 
SAIES 
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CONCLUSIÓ N. 

Por medio de la aud itoría operac ional efectuado al Programa para la Norma li zac ión de la 

Información Administrativa de la Un ivers idad Autónoma Latinoamericana, fue posible 

identificar el avance rea l de implementación que presenta el SA lES, el cual fue el motivo 

primordial del presente trabajo de investigación, así mismo, nos permitió identificar los 

problemas que tienen algunos módulos del SIAES que actualmente están en proceso de 

desarro llo, implementación y liberación, pennitiendo sugerir a la administración de la 

universidad posib les so luciones al respecto. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores del presente caso práctico, el SA lES es 

un sistema de contabilidad universitaria que se está implementado en la UAL y cuya finalidad es 

identificar, analizar y registrar información financiera-presupuestal por medio de fondos. Este 

sistema se encuentran dividido en tres grande componentes que son; el de administración esco lar, 

el de recursos humanos y el financiero; los cuales a su vez ti ene módulos de operac ión ligados 

entre sí en base a los diversos catálogos de información . A continuación se resumen el avance 

real, que a la fecha de elaboración del presente trabajo presentaban éstos componentes. 

Componen te de Administración Escolar 

Los avances de l componente de administración esco lar, son consisten tes con los 

informes presentados en las áreas de desarrollo, implantación paralelo y operación, 

reportados por la dirección de cómputo uni vers itario y la direcc ión de planeación. 

Componente de Recursos Humanos. 

t~ En lo que respecta al componente de recursos humanos en los módulos de 

catálogos, empleados, plaza y nombramientos y contratos docentes, coinciden los 

avances reportados con los verificados; percatándonos que los informes emit idos 
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por la dirección de cómputo universitario, menciona que se lleva un paralelo en la 

ejecución de este módulo, el cual no es así, ya que a partir de la segunda quincena 

de mayo, se liberó el proceso por medio del SAJES, de las nóminas del personal 

docente y de confianza, así, como la de jubilados y becarios docentes, las nóminas 

del personal sindicalizado no se esta emitiendo por medio del SAJES, 

percatándonos que se esta procesando por medio del sistema anterior, así mismo, 

observamos que las nóminas que actualmente son generadas por medio del SAJES, 

el proceso se encuentra hasta la emisión de la nómina y los respectivos recibos de 

sueldos, ya que el SAIES no efectúa las aplicaciones contables en automático, las 

cuales son realizadas en forma manual. Es importante mencionar que la liberación 

del proceso de elaboración de las nóminas de personal docente no se efectuó en 

paralelo, lo que ha ocasionado correcciones y/o modificaciones consistentes en 

determinaciones incorrectas de descuentos por concepto de préstamos y/o 

retenciones. 

Componente de Recursos Humanos 

Dentro del componente se recursos humanos, se encuentra inserto, los serv1c1os 

médicos de la universidad, el cual comprende diversos módulos de los cuales los 

únicos que se encuentran reportados con un avance del 100% son los de catálogos y 

el de afiliaciones empleados, durante la auditoría operacional efectuada a este 

componente pudimos cerciorarnos que los avances reportados en estos dos módulos 

son consistentes con la actualización que a la fecha tienen. 

Una de las partes esenciales de la coordinación de servicios médicos es la del 

serv1c10 médico y la dotación de medicinas a los afiliados. Actualmente se 

encuentran en proceso de elaborar los contratos de prestaciones de servicios con los 

médicos externos que prestan servicios médicos de segundo y tercer nivel. 

En lo que respecta a la adquisición , almacenaje y suministro de medicinas a los 

afiliados, la coordinación de servicios médicos, efectúa las compras de 

medicamentos a una mayorista de medicinas y tiene en la coordinación un almacén 
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de medicamento el cual es surtido en forma periódica en base a los stock 

establecidos para la operación. Con el fin de al imentar el módulo de almacén, se 

tiene programado un inventario físico de medicinas, el cual va a ser cotejado contra 

los kardex, que actualmente se emiten por medio de un sistema de almacén 

desarrol lado, por la dirección de cómputo universitario en e l año de 1999 y el cua l 

es muy limitat ivo para las necesidades del almacén de farmacia . 

Es importante menc ionar que en lo que respecta al componente de serv icio médico, 

observamos que en los formatos para el seguimiento de acti vidades 2003, emitido 

por la dirección de cómputo universitario, no se tiene considerado trabajar en 

paralelo la implementación de estos módulos. 

Componente Financiero 

Los módulos que forman parle del componente financ iero son dieciséis, de los 

cuales el 50%, se encuentran reportados en los aspectos de desarrollo, implantación, 

parale lo y operación al 100% ; durante el desarrollo de la auditoría operacional 

observamos, que no se lleva un parale lo real entre los operaciones efectuadas por el 

SA lES y los reg istros contables por medio del sistema contable actual , esto se debe 

primordialmente a las causas siguientes: 

1). Las personas que están efectuando el paralelo, no son las mismas que efectúan 

las operac iones recurrentes y no recurrentes . 

2). El SAEIS no tiene incorporados los saldos iniciales de l ejerc icio pasado, lo 

que ocasiona que las cuentas co lecti vas de balance, no muestran cifras reales, 

ya que solamente presentan los movimientos efectuados en los períodos 

capturados. 

3). La captura de información, que se esta ll evando en fo rma paralela a los 

registros contables de la uni versidad , no se encuentra procesada en forma 

secuencial por fecha de emisión. 

4). Las personas encargadas de efectuar la captura en para lelo, no cuentan con un 

catá logo de cuentas homologado el cual contenga la codifi cación del sistema 
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contable actua l y de l SAlES, percatándonos que las guías contabi lizadoras del 

SAlES, no se encuentran actualizadas. 

5). Las personas encargadas de desarrollar e implantar los componentes del 

SAlES, no cuentan con las metas de avances estab lecidas, en los anexos del 

convenio de co laborac ión, lo que ocasiona que no tengan una panorámica real 

de los avances obtenidos con los requeridos por el PRONA D. 

Para efectos de plasmar las soluciones posibles a los asuntos detectados en el 

componente fi nanciero del SAlES, se clasi ficaron las pos ib les so luciones 

necesarias de implantar y so luciones con mas de una alternativa. 

Los asuntos mencionados en los incisos 1 al 5 son cons iderados dentro de los 

puntos que las posib les so luciones no tienen más que una alternati va, la 

implantación de las mismas, ya que proporcionaría a la ad ministración de la 

uni versidad, la información adecuada que le perm itiría veri fica r en forma periódica, 

la operación de l SA lES, teniendo como parámetro la in fo rmación fi nanciera 

emitida, actualmente por el sistema de contab ilidad actual. 

Así mismo, sería de gran utilidad actuali zar el aspecto normat ivo y lega l de la 

uni vers idad; esta actua lización se encuentra contemplada dentro de las metas 

estab lecidas en los proyectos PI FI 2002 dentro de l proyecto " reestru ctu rac ión 

organizacional y normativa de la UAL hacía una reforma admi ni strativa integra l 

para la certificación naciona l (2da, etapa)", uno de los puntos que deberían ser 

considerados es la de eva luar el avance real de este proyecto con el fin de verificar 

si se están cumpliendo con las metas establecidas por la Secretaría de Educación 

Pública. 

En lo que respecta a los asuntos con so luciones, con más de una alternativa, la 

eva luación de las mismas, fue efectuado durante el desarro llo de l caso práct ico 

(punto 4.2.2, de l presente trabajo), considerando que la elección de las alternati vas 

de so lución están de acuerdo con la situación actua l que vive la UA L. 
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ANEX02 

1de3 
ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

ESTUDIO DE LA 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

F AMILIARIZACIÓN CON 
LA OPERACIÓN 

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

y 

PLANEACIÓN 
DELA 

AUDITORÍA 

+ 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

PROFUNDO DE LA 
OPERACIÓN Y DE LA 
EFECTIVIDAD DE SUS 

SISTEMAS, CONTROLES E 
INFORMES Of ERA TIVOS 

APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

VISITA A LAS 
INSTALACIONES 

. DE LA REVISION Y ...._____ ---~ 

OBTENCION DE 
EVIDENCIAS DE 

AUDITORIA 

' 



ANEX02 
2 de 3 

ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

• 
EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS, 
IDENTIFICACION DE LOS 

PROBLEMAS Y 
OPORTUNIDADES DE 

MEJORA A REPORTAR 

DIAGNÓSTICO 

i 1 

FASE CREATIVA 
REVERIFICACIÓN DE 

HALLAZGOS 

1 1 

l 
INFORME FINAL --- ...... 



ANEXO 2 
3 de3 

ESQUEMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

PRODUCTOS 

(D INFORME PRELIMINAR 

IJ ASPECTOS CRÍTICOS DE OPERACIÓN 

IJ DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

IJ MODELO OPERATIVO PRELIMINAR 

MEMOJUÍNDUM DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

IJ LIMITACIONES y PROBLEMAS CONFRONTADOS 

IJ MODIFICACIONES IMPORTANTES AL PLAN DE LA 
AUDITORlA 

MEMORANDUM RESUMEN DE LA A UDlTORlA 

ACTUALIZACION DEL MEMORANDUM RESUMEN 

DE LA AUDlTORlA 



)lne.w 3.- Programa tfe tra6ajo 
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Naturaleza, alcance y oportunidad 

ETAPA DE FAMILIARIZACIÓN. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Identificar y determinar claramente el objetivo que 
se persigue durante la revisión. 

Efectuar estudio general del área y/o operación 
sujeta a revisión, obteniendo y evaluando la 
información siguiente: 
a) Datos generales 
b) Organización 
c) Datos financieros, etc. 

Al 31 diciembre de 2003, solicitar los convenios de 
FOMES y estudiar los aspectos normativos del 
PRONAD relativos a este proyecto, identificando las 
prácticas de manejo de operación emitidas por la 
entidad financiadora . 

Preparar y realizar entrevista con el responsable 
institucional del PRONAD, sobre: 
a) Sus requerimientos 
b) Cambios en la universidad 
c) Sus funciones de dirección 
d) Autorización p/entrevistar a las personas 

adscrita a su secretaría y que actualmente están 
emitiendo la información financiera y están 
llevando en paralelo el SAJES. 

e) Solicitarle Organigrama; Manual de 
Contabilidad; Catálogo de Cuentas; 
Diagramas y Narrativas, Aplicación Contables 
PEO, etc. 

En base a los manuales de organización solicitados 
en el punto 4 anterior, identificar la estructura 
organizacional autorizada y compararla con la 
vigente con el fin de verificar si esta cumpliendo con 
la estructura actualizada y s1 es acorde a las 
necesidades de operación de la universidad. 

Estudiar y evaluar el control interno aplicable a la 
operación y/o área sujeta a revisión. 

Conjuntamente con los funcionarios de la 
universidad programar visitas a las instalaciones 
relacionadas con el proyecto con el fin de observar 
directamente las operaciones efectuadas en las áreas 
fisicas del área sujeta a auditoría. 

Con la información recabada hasta ahora: 

AL CONCLUIR CADA PROCEDIMIENTO 

Notas breves 
del procedim. 

realizado. 

Actualizado 

Actualizado 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Actualizado 

Actualizado 

Ref. 
Pffs 

MPA 

MPA 

F. l.! a 
F.1.6 

F.2 .1 a 
F.2.2 . 

F.3 

MPA 

MPA 

Fecha Iniciales 
con el.!!. A ud. 

sión 

o 1/08/03 

02/08/03 

05/08/03 
07108103 

08/08/03 

08/08/03 

09108103 
13/08/03 

14/08/03 

R. Hdez. 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 

R. Hdez. 
CEL 

Nota: Formato del Programa de Trabajo tomado de la metodología de auditoría del Despacho Freyssinier Morin, S.C. 



)l.nqo 3.- Programa de tra6ajo 

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA AL CONCLUIR CADA PROCEDIMIENTO 

Naturaleza, alcance y oportunidad 

l. Documentar los procedimientos de 
auditoría plasmados anteriormente. 

2. Formular los informes preliminares 
relativos a esta fase de la auditoría = 

Memorándum de Planeación de la 
Auditoría (MPA). 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. 

1. Estudio de la información obtenida en la etapa 
anterior. 

2. Preparar y realizar entrevistas para conocer y evaluar 
las características esenciales de la gestión 
administrativa con el personal siguiente: 
a) Responsable financiero del PRONAD 
b) Responsable del diseño, desarrollo e 

implementación del SIIA. 
c) Contadora General 
d) Diversos usuarios del SAJES (Caja general, 

almacén, nóminas, control escolar, etc.) 

3. Reprogramar entrevistas de seguimiento para aclarar 
o complementar la información obtenida en el 
procedimiento # 1 anterior. 

4. Solicitar a los responsables de la implementación 
fisica y de la comprobación financiera del PRONAD 
informes de avances de estos proyectos. 

5. De acuerdo a la investigación efectuada a la fecha, 
evaluar la efectividad de los procedimientos 
efectuados por el SAJES, verificando el avance real 
de las aplicaciones efectuadas en los diversos 
módulos del sistema. 

Con la información recabada hasta ahora: 

Notas breves 
del procedim. 

realizado. 

Concluido 

Actualizado 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

l. Documentar los procedimientos de Concluido 
auditoría plasmados anteriormente. 

2. Formular y/o actualizar los informes 
preliminares relativos a esta fase de la Actualizado 
auditoría = Memorándum Resumen de 
la Auditoría. 

Ref. 
P/Ts 

MPA 

MRA 

1.1.1.a 
1.1.13 

1.1.1.a 
1.1.13 

1.2.1. a 
1.2.5 

1.3 . l 

MRA 

Fecha Iniciales 
concl!!. A ud. 

sión 

15/08/03 R. Hdez. 
16/08/03 

18108103 R. Hdez. 
20/08/03 CEL 

21 /08/03 R. Hdez. 
03109103 CEL 

04109103 R. Hdez. 
CEL 

05/09/03 R. Hdez. 
CEL 

06109103 R. Hdez. 
12/09/03 CEL 

13/09/03 R. Hdez. 
15109103 

Nota: Formato del Programa de Trabajo tomado de la metodología de auditoría del Despacho Freyssinier Morin, S.C. 



}lnqo 3.- Programa cíe tra6ajo 
PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORÍA OPERACIONAL 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Naturaleza, alcance y oportunidad 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Evaluar los resultados obtenidos durante la etapa de 
investigación y análisis, efectuando los siguiente: 
• Analizar los resultados obtenidos 
• Identificación de los problemas, y 
• Determinar las oportunidades de mejora 
En base a esta información elaborar diagnóstico 
inicial el cual debe ser analizado conjuntamente con 
el responsable institucional del PRONAD. 

Ratificación con las áreas involucradas en el 
proyecto los resultados obtenidos en el punto #1 
anterior. 

Una vez que se hayan determinados los problemas 
diagnosticados identificados durante el proceso de 
auditoría, evaluar las alternativas de solución 
posibles. 

Programar reunión de trabajo con las personas 
involucradas en el proyecto y comentar las 
observaciones y recomendaciones identificadas, es 
importante que se haga participe a las áreas 
involucradas en la labor creativas de las mismas. 

Con la información recabada hasta ahora : 

l. Actualizar Memorándum Resumen de la 
Revisión (MRA), y 

2. Elaborar informe de auditoría 
operacional. 

AL CONCLUIR CADA PROCEDIMIENTO 

Notas breves 
del procedim. 

realizado. 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Actualizado 

Concluido 

Ref. 
Prrs 

Fecha Iniciales 
con el!!_ A ud. 

sión 

17/09/03 
20/09/03 

22/09/03 

23/09/03 
25/09/03 

26/09/03 

27/09/03 
27/09/03 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 
CEL 

R. Hdez. 
CEL 

Nota: Formato del Programa de Trabajo tomado de la metodología de auditoría del Despacho Freyssinier Morin, S.C. 



}l.nex.,o 4. - !J)ocumentación tÍe fu auáitoría 

l. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PLASMADOS EN 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICO DISEÑADO PARA LA ETAPA DE 
FAMILIARIZACIÓN. 

Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Fase de familiarización CEL 
Memorándum relativo a los aspectos normativos del PRONAD. 05/08/03 
Auditoría operacional al 3 l /X ll/2003 07/08/03 

El 13 de diciembre de 1996 en la ciudad de México la Universidad Autónoma Latinoamericana, 
firmó el convenio de Colaboración y Apoyo correspondiente a los Fondos para Modernizar la 
Educación Superior, con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dentro de los proyectos que 
se encuentran incluidos en los programas FOMES, esta el relativo al PRONAD, el cual cuenta 
con un clausulado espec ial en el cual se describen los objetivos, manejo de recursos y metas a 
alcanzar durante el desarrollo del proyecto. 

Principales características del P RONAD. 

l. Los recursos deben ser manejados en forma separada a los recursos correspondientes a la 
operación normal de la entidad, por medio de un fideicomiso celebrado con una institución de 
crédito autorizada. 

2. Los recursos destinados al proyecto, no podrán ser ejercidos por la universidad, hasta que 
ésta cuente con la aprobación por escrito de la SEP. 

3. La SEP procederá a la cancelación del convenio, en el caso de tener conocimiento de que los 
recursos aportados, se hayan destinado parcial o totalmente a fines distintos, a los convenidos 
en los anexos técnicos del mismo. 

4. Los bienes adquiridos, en la realización de los proyectos convenidos, una vez aprobados por la 
SEP, forman parte del patrimonio universitario. 

5. Las transferencias de recursos, entre partidas que se consideren necesarias utilizar, durante el 
desarrollo del proyecto, deberá contar con la aprobación por escrito de la Coordinación 
General del PRONAD. 

6. La comprobación del ejercicio de los recursos, se efectuará en la Dirección de Subsidio 
Universitario de la Dirección General de Educación Superior (DGES) conforme a los 
criterios de comprobación de recursos establecidos para los proyectos FOMES. 

7. El seguimiento del proceso operativo del proyecto será efectuado por el Comité 
Institucional del Proyecto, el cual esta integrado en forma conjunta por la UAL y el 
PRONAD; siendo el representantes de la UAL, el rector de la universidad y por la SEP el 
director general de educación superior a través de la coordinación general del PRONAD. 

F-1.1 



)f.ne.{_o 4. - !])ocumentación cíe fu aucíitoria 

Objetivos generales y específicos. 

El objetivo general del PRONAD consiste en obtener en cada una de las universidades públicas del 
país, un sistema integral de información, que de por resultado datos homogéneos en el registro del 
quehacer universitario nacional. Este sistema integral de información universitaria, el SIIA, 
consiste en la implementación de un sistema contable de fondos el cual permita conocer los 
ingresos y egresos por cada uno de los fondos aportados por las entidades financiadoras. 

Los objetivos específicos del proyecto, por cada uno de los años de ejecución, se encuentran 
plasmados en la cláusula primera del clausulado PRONAD-UAL, en el cuadro siguiente se 
relacionan estos objetivos. 

Año Objetivo específico del provecto 
2002- 2001 • Actualizar y mejorar la estructura orgánica administrativa 

• Organizar y desarrollar la normatividad institucional (Ley orgánica, 
Estatuto orgánico, Reglamento del personal académico, de 
estudiantes, etc.) 

• Desarrollar un sistema integral y confiable de información 
institucional. 

• Fortalecer los mecanismos de vinculación institucional. 

• Capacitar al personal administrativo (para procesos) 

• Certificar los procesos de gestión estratégicos 

2000- Continuación del apoyó a la UAL en la implantación y explotación del 
1998 sistema de información administrativa (SIIA), propuesto por la SEP, 

basado en el modelo de contabilidad de fondos. 

El comité técnico del fideicomiso está integrado por las personas que ocupan (en ese momento) 
los cargos de la UAL que a continuación se describen: 

Comité técnico Car~os en la UAL. 
Presidente Rector 

Coordinador Secretario de servicios académicos 
Secretario Contralor general 

Vocal Director de investigación y posgrado 
Vocal Director general de planeación y evaluación institucional. 

F-1.2 



}lne.(o 4.- <Documentación áe {a auáitoría 

Son facultades del comité técnico, entre otras: 

~ Instruir a la fiduciaria respecto a las inversiones del patrimonio fideicomitido. 
~ Recibir, analizar y revisar los programas de aplicación de recursos por cada uno de los 

proyectos. 
~ Autorizar las partidas presupuestales correspondiente a cada uno de los proyectos, de 

acuerdo con el convenio establecido entre la UAL y la SEP. 
~ Instruir al fiduciario sobre las cantidades del patrimonio fideicomitido, que tiene que 

afectar para cubrir los programas autorizados. 

Los recursos aportados al fideicomiso corresponden a todas los recursos proporcionados por la 
SEP, para la elaboración y ejecución de todos los proyectos FOMES, incluyendo el del 
PRONAD. 

Los recursos del PRONAD, normalmente son proporcionados a la universidad al cierre de cada 
ejercicio fiscal (durante los meses de noviembre y diciembre de cada año), por medio de la firma 
del anexos del proyecto. Éstos recursos obtenidos son ejercidos durante el transcurso del siguiente 
ejercicio presupuestal. 

Metas y acciones a desarrollar por año de ejecución del programa. 

A continuación se plasman las metas y acciones a desarrollar, plasmadas en la cláusula octava por 
cada año de ejecución del PRONAD. 

Ejercicios 
2002 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Metas y acciones a e.iercer 
Tener revisados todos los procedimientos administrativos del SIIA 
en Agosto de 2003. 
Tener 25 personas operativas capacitadas en Bussiness Objects 
para Junio de 2003. 
Tener implementado y operado el sistema de preinscripciones en 
línea en Junio de 2003. 
Tener 2 Notebook, 2 impresoras, una impresora laminadora de 
etiquetas, 2 cámaras digitales y 2 lectores de código de barras para 
la operación del sistema de bienes muebles (Febrero de 2003) 
Tener 2 personas capacitadas en distribución y réplica de 
información en servidores de base de datos para Junio de 2003. 
Tener estudio de factibilidad, implementación, y funcionamiento 
de la adecuación eléctrica en Junio de 2003. 
Tener adquirido el equipo de comunicación de acuerdo al marco 
legal de la institución en Febrero de 2003. 
Instalar y configurar los equipos para actualizar el Back-Bone a 1 
GB, en Marzo de 2003 . 
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Ejercicios 
2002 

Ejercicios 
2001 -2000 

Metas y acciones a ejercer 
9) Tener un servidor de base de datos, 8 equipos PC's y 8 impresoras 

en Julio de 2003 . 
1 O) Tener los consumibles necesarios para etiquetar los bienes 

muebles de la UAL en febrero de 2003. 
11) Tener 1 O personas ingenieros de software capacitadas en Business 

Objects para Junio de 2003. 
12) Tener 3 personas ingenieros en software capacitadas y 

actualizadas en programación avanzada en la herramienta 
macromedia para febrero de 2003 . 

13) Tener el software de Base de Datos Oracle y el sistema operativo 
windows 2000 Server en Abril de 2003. 

14) Tener implementado el software preventivo de virus de correo en 
Abril de 2003 . 

15) Tener implementado el software preventivo de virus en Base de 
Datos en Marzo de 2003 . 

16) Adquirir 55 equipos de cómputo, 38 impresoras láser y de mátriz, 
así como los equipos activos de comunicación necesarios para 
integrarlos a la RED de la UAL. 

Metas y acciones a ejercer 
1) Documentación de los módulos básicos del SIIA, tales como 

manuales de políticas y procedimientos, así como la guía del 
proceso contable homologado. 

2) Integración, implantación y explotación del sistema integral. 
3) La preparación de la metodología para la obtención de costos e 

indicadores. 
4) Acciones relacionadas con la difusión y capacitación sobre el SIIA 

y acciones de seguimientos y evaluación del proyecto. 
5) Documentación de procesos y sistemas administrativos, así como 

aspectos de seguridad de los mismos. Así mismo, deberán 
señalarse, para ambos componentes, los montos asociados a cada 
concepto y su desagregación en los rubros de honorarios, 
servicios, materiales, acerbo bibliográfico y bienes muebles. 
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Ejercicios 
1999 

E.iercicios 
1998- 1997 

Metas y acciones a ejercer 
1) Registro, agrupación y reporte de las operaciones financieras a 

través del modelo de contabilidad matricial y a la generación de 
información financiera bajo los criterios propuestos por la SEP 
estandarizados nacionalmente. 

2) Integración del módulo de administración escolar y/o de recursos 
humanos al módulo de administración financiera, tales como: 
acciones de conceptualización de los criterios nacionales, 
definición de conceptos, elaboración y/o actualización de los 
catálogos necesarios, interrelación entre los módulos que integran 
el SIIA, capacitación del personal operativo, pruebas de ajuste 
previas a la liberación de los módulos, acciones de seguimiento y 
evaluación. 

3) Implantación integral del SIIA tales como capacitación al 
personal, prueba de ajuste y liberación total del sistema. 

4) Adecuación tecnológica que soporta a los módulos que integran el 
sistema. Así mismo, deberán señalarse los costos asociados a cada 
concepto y su desagregación en los rubros de honorarios, 
servicios, materiales, acervo bibliográfico y bienes muebles. 

Metas y acciones a ejercer 
1) Realizar tareas encaminadas a informar y orientar a los mandos 

medios y superiores de la UAL. 
2) Cursos de capacitación dirigidos al personal operativo del sistema. 

Cursos de capacitación dirigidos al personal operativo del sistema. 
3) Elaboración o adecuación de los catálogos de fondos, funciones, 

unidades responsables y cuentas contables. 
4) Elaboración o adecuación de la estructura programática de la 

UAL, bajo las premisas del sistema propuesto. 
5) Capacitación al personal encargado del manejo del equipo de 

cómputo que soporte la operación del sistema. 
6) Realización de las pruebas de ajustes necesarias para la liberación 

del sistema. 
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Fechas compromisos de entrega de avances del P RON AD. 

Los compromisos de avances del proyecto por año de ejecución se encuentran plasmados en la 
cláusula décima tercera. En el cuadro siguiente se presentan los compromisos de avances de 
proyectos por años de ejecución. 

2002 Consolidación del SIIA 
2001 Concluir para diciembre de 2001 la fase tenninal relativa a la 

implantación del sistema y presentar los resultados de explotación de 
cada uno de los módulos que confonnan el SIIA. 

1999 Concluir para diciembre de 2000 la fase tenninal del sistema, que 
implica su implantación. 

1998 Concluir para diciembre de 1999 la fase terminal del sistema, que 
implica el diseño conceptual, el equipamiento y capacitación. 

1997- 1996 Concluir para diciembre de 1997 la fase preparatoria del sistema, que 
implique el diseño conceptual, el equipamiento y la capacitación. 

Fuente: Convenio de Colaboración y Apoyo SEP - UAL. 
Contrato de fideicomiso No. SEP-UAL -621124 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Fase de familiarización 08/08/03 
Memorándum relativo a la entrevista efectuada con el responsable institucional 
de PRONAD 
Auditoría operacional al 31/Xll/03 
Temarios de entrevista a efectuar. 

l. Requerimientos del trabajo. 
2. Principales funciones que efectúa 
3. Personal clave de la secretaría. 
4. Principales cambios en las áreas financieras y físicas responsables del PRONAD. 
5. Grado de conocimiento de la implementación física y financiera del SIIA. 

Requerimiento del trabajo : Con motivo de la próxima entrega del señor rector la secretaría de 
finanzas necesita efectuar una entrega formal y transparente de las situaciones financieras que 
afecten la operación de la administración. Por tal motivo, es necesario que se efectúe al cierre de 
la presente administración un diagnóstico referente a la implementación del SIIA, con el fin de 
conocer el avance real que a la fecha tiene. 
Princie.ales {_unciones que efj!ctúa: El secretario de finanzas es el responsable de la 
administración financiera de la universidad, es aquí, en donde se concentra los subsidios 
federales, estatales y especiales (como es el de PRONAD), así, como los recursos propios 
obtenidos por las diversas divisiones de la UAL; aquí mismo, es donde se autorizan los pagos 
respectivos de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas de la universidad . Los cheques 
son firmados en forma mancomunada con el secretario de administración, siendo el secretario de 
finanzas el responsable de la información financiera. De la Secretaría de Finanzas dependen la 
dirección de ingresos, la dirección de cómputo administrativo y el departamento de contabilidad 
general. 

En lo que respecta al PRONAD, este programa es llevado en la parte financiera por la dirección 
de ingresos, correspondiendo el desarrollo del programa e implementación del mismo a la 
dirección de cómputo universitario. 
Personal clave del área de la Secretaría: El personal de más alto nivel de la secretaría de 
finanzas esta compuesto por la contadora general , que es la encargada de llevar el registro y 
control de todas las operaciones financieras de la UAL, el director de ingresos; que es el 
responsable del control extra contable de los subsidios de operación recibidos, así, como de las 
comprobaciones financieras de los recursos obtenidos por programas extraordinarios como son 
los FOMES, PROMEP, CONACYT, PRODUCE, etc., el director de cómputo académico, es 
responsable de la implementación conceptual y física del PRONAD, así, como la atención, 
asesoría y del servicio de cómputo y telecomunicaciones de la universidad . También se puede 
considerar dentro de la estructura de la Secretaría de Finanzas como personal clave a la cajera 
general, la cual es la encargada de efectuar los cobros por concepto de ingresos propios, así, 
como los pagos a proveedores y prestadores de servicios. 
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Principales cambios en las áreas financieras y fisicas responsables del P RONAD: Durante la 
presente administración no ha habido cambios en lo que respecta a los puestos altos y medios 
responsables de la implementación del PRONAD ni en personal relacionado con la dirección de 
ingresos y de contabilidad general. 
Grado de conocimiento de la implementación del PRONAD: De acuerdo al convenio celebrado 
con la Secretaría de Educación Pública, para la obtención de los recursos FOMES, el titular de 
la secretaría de finanzas es el funcionario responsable del proyecto ante esta entidad. 

En lo que respecta a informes emitidos por las áreas responsables de la implementación física, 
así, como del área encargada de efectuar el seguimiento financiero del mismo, la secretaría no 
cuenta con informes los cuales les permita conocer el avance real del proyecto. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Fase de familiarización 08/08/03 
Revisión documental de la estructura organizacional de la UAL 
Auditoría operacional al 3 l/Xll/2003 

Cumple con la 
Secretaría y/o Dependencia de la UAL estructura autorizada 

Si No 
Secretaría de servicios administrativos " Secretaría de servicios académicos " Secretaría de finanzas X 

Nota: Ver organigrama anexo 

Conclusión: He cotejado la estructura organizacional vigente con la autorizada en el manual 
general de organización de la UAL, de acuerdo a lo establecido en mi programa de trabajo. 
Derivado de esta revisión nos percatamos que la estructura actualizada de la universidad a la 
fecha no se encuentra actualizada, específicamente en lo que concierne al área de finanzas, 
percatándonos que tanto en la Ley Órganica como en el manual de organización no se encuentra 
considerada esta secretaría, sino que el área responsable del control de los recursos financieros y 
de la emisión de los estados financieros es la contraloría general. 

Marcas: 
--.J. - Atributo cumplido 
x .- Atributo incumplido 

Fuente: Manual general de organización el cual fue autorizado por el consejo universitario el 14 
de agosto de 1994. 
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2. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PLASMADOS EN 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICO DISEÑADO PARA LA ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. 

Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Etapa de Investigación y análisis 29/08/03 
Entrevista efectuada con el Responsable financiero del PRONAD 
Auditoría operacional al 31/Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar. 

l. Principales funciones que efectúa 
2. A vanee financiero del proyecto. 
3. De los recursos proporcionados por la SEP para el desarrollo del PRONAD, a la fecha 

cuales de estos recursos han sido comprobados por la UAL y liberados por la SEP. 
4. Se cuentan con las cartas de liberaciones respectivas. 
5. Cuentan con informes de avances presentados ante el PRONAD, y validados por ellos 

con respecto a la implementación física del proyecto. 
6. El comité Institucional del Proyecto (integrado por la UAL y PRONAD) ha efectuado el 

seguimiento del proceso operativo del proyecto, como se ha llevado a cabo este 
seguimiento. 

7. Grado de conocimiento de la implementación física del SIIA. 

Principales funciones.- Es el responsable de efectuar las comprobaciones financieras de los 
proyectos de investigación (CONACYT, SIGOLFO, FIRCENTLA, etc.), así, como de los 
proyectos de programas específicos financiados con recursos federales (PIFI, FO MES, 
PROMEP). Estas comprobaciones son efectuadas ante las entidades financiadoras de los 
proyectos, encargándose primordialmente de llevar un control de los recursos proporcionados a 
cada responsable de los proyectos, así, como de las comprobaciones que cada responsable de 
proyecto efectúa. Asimismo, se encarga de efectuar los informes financieros y las 
comprobaciones correspondientes antes las entidades financiadoras. 

Proy_ectos FOMES Y PIFI comprobados a la SEP.- El estatus que presenta las comprobaciones 
y liberaciones FOMES y PIFI son el siguiente: 

• La SEP ha liberado los proyectos FOMES autorizadas hasta el año de 1998, 

• Los proyectos FOMES 1999 y 2000 actualmente se encuentra en tramite de comprobación y 
liberación. 

• Los proyectos PIFI 2001 se encuentran totalmente concluidos y la universidad esta en el 
proceso de cierre de los mismos. 

• Los proyectos PIFI 2002 están en proceso de efectuarse la comprobación a la SEP . 
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Cartas de liberaciones emitidas por la SEP.- La dirección de ingresos tiene en su poder las 
cartas de finiquito de los proyectos FOMES del año de 1993 a 1998. 

Es importante mencionar que para que la SEP emita las cartas de liberación de los proyectos 
autorizados en determinado año, deben estar comprobados financieros y técnicamente la 
totalidad de los proyectos aprobados en ese año. 

Informes de avances físicos presentados al PRONAD.- La dirección de ingresos no cuenta con 
los informes de avances fisicos del PRONAD, estos son recabados y validados por la dirección 
de planeación. 
Seguimiento del proceso operativo del proyecto efectuado por el Comité Institucional del 
Proyecto.- Este comité solamente ha efectuado aproximadamente dos seguimientos y esto 
sucedió en los primeros años del proyecto, de estas visitas no se cuenta con documentación y/o 
informes que documente estas verificaciones. 
Grado de conocimiento de la implementación física del SAJES- No existe un conocimiento 
profundo de las aplicaciones contables del sistema, se ha trabajado con el área de 
conceptualización en la revisión de los catálogos así, como en el análisis de los informes 
emitidos por el SAIES especialmente en el módulo financiero implementado en la caja general 
de la universidad . 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Etapa de investigación y análisis 25/08/03 
Entrevista efectuada con el responsable de la implementación conceptual del 
PRONAD 
Auditoría operacional al 31/Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar. 

l. Principales funciones que efectúa 
2. Personal clave de apoyo en el área del PRONAD. 
3. A vanee físico del proyecto. 

Princieales [unciones. 

• Apoya en analizar la situación actual del SAJES, 

• Identifica a los clientes académicos y administrativos externos, 

• Detecta, registra, clasifica y atiende las necesidades de información en la Institución, 

• Mantiene la operación y vigila el avance de los proyectos de cómputo (SAJES), 

• Apoya en el funcionamiento de los sistemas de información . 

Personal clave de aeoy,o en el área del PRONAD. 
El personal asignado al PRONAD para el registro de la información financiera en el SAIES son 
cuatro, dos de ellas son licenciadas en comunicación y dos son licenciadas en contaduría 
pública. 

A vanee fisico del proyecto. 

Grado de imQ_lementación del SAJES (_Sistema Administrativo e.ara Instituciones de Educación 
SuQ_e rior) 

La parte conceptual del proyecto se encuentra concluida al 100% , desde el ejercicio de 2001 en 
adelante se encuentran cargados a la base de datos del SAJES la totalidad de los catálogos como 
son control escolar, materias, carreras, relación de alumnos, cargas por profesores y ciclos, 
ciclos escolares, cursos, listas de profesores, etc. 

Todos los usuarios del sistema tienen claves de acceso las cuales son asignadas por la dirección 
de cómputo las cuales son permanentes. 

La implementación del sistema fue efectuado por el área conceptual (PRONAD) conjuntamente 
con personal de la dirección de cómputo administrativo. 
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El módulo de control escolar se encuentra concluido en su totalidad y esta ligado con el módulo 
de finanzas en lo que respecta a la caja general. La actualización de los catálogos de ingresos es 
responsabilidad del área de PRONAD ya que son las responsables de dar de altas a los 
conceptos nuevos de cobros generados en cada una de las Unidades Responsables (UR) de la 
UAL. Este procedimiento de alta es solicitado por medio de oficio que emiten las UR los cuales 
son turnados al PRONA O y a la Caja general. 

Los importes de cobros se encuentran cargados en la base de datos del SAIES y no pueden ser 
modificados por los usuarios (cajeros) a excepción de cuando se trata de importes menores a los 
establecidos los cuales si pueden ser modificados. 

En lo que respecta al módulo financieros, los sub-módulos de almacén, compras, ingresos se 
encuentran funcionando en forma independiente. Los sub-módulos de gastos a comprobar y 
pagos se esta trabajando con gente del departamento de contabilidad en el área conceptual. 
Servicios médicos se encuentra en etapa de prueba. 

Avance del paralelo de SAJES en relación con la infOrmación financiera generada por el 
departamento de contabilidad general. 
• No se ha capturado los saldos iniciales de las cuentas colectivas e históricas de balance. 
• La captura de los registros de egresos a la fecha se encuentran actual izados de enero a 

marzo, y una parte del mes de junio. 
• Los registros contabilizados en pólizas de diario, como son las aplicaciones de servicios 

médicos, gastos a comprobar y almacén se encuentran actualizados de enero a junio. 
• Los registros contables de ingresos están actualizados de enero a mayo. 
• Las salidas de almacén se encuentran actualizadas de enero a julio 
• A la fecha no se han efectuado conciliaciones con los registros contables emitidos por el 

departamento de contabilidad general. 
• No cuentan con una guía contabilizadota actualizada 
• No tienen un catalogo de cuentas homologado (el cual contenga las cuentas contables de 

SAIES y las de la contabilidad actual el cual sirva de base para ingresar información al 
SAIES). 

• A la fecha se encuentra registradas todas las requisiciones de material del almacén. En el 
ejercicio de 2003 se bloqueo este módulo para los usuarios del almacén, ya que no se 
liberaron recursos a las áreas, sino que los recursos por subsidios federales y estatales están 
siendo ejercidos por la secretaría de finanzas, los UR solamente están ejerciendo ingresos 
propios y proyectos federales etiquetados. 
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Activos fijos. 
• No se tienen implementados criterios de capitalización de activos fijos. 
• Actualmente existen diferencias de criterios entre el personal encargados del control 

administrativo y financiero de los activos fijos asignados a la contraloría general y finanzas, 
respectivamente, ya que no se utilizan los mismos criterios de capitalización de los bienes 
muebles. 

• No se encuentra conciliado los activos fijos con la contabilidad 

Informes de avances. 
• Se envía reporte trimestral del avance físico a la dirección de planeación. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Etapa de investigación y análisis 26/08/03 
Entrevista efectuada con la contadora general de la universidad . 
Auditoría operacional al 31 /Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar. 

l. Principales funciones que efectúa 
2. Personal clave de apoyo en el área contable. 
3. Grado de conocimiento del seguimiento financiero con respecto a la implementación 

fisica del SIIA. 

Pr;ncipales [unciones. Entre las diversas funciones que efectúa se encuentra la de validar los 
cifras presentadas en los estados financieros los cuales son emitidos en forma mensual, así, 
como verificar la suficiencia de recursos con que cuenta cada Unidad Responsable relativos a 
sus recursos propios y que actualmente se encuentran ejerciendo, ya que no fueron liberado los 
recursos federales y estatales ordinarios para la operación de la universidad, sino que están 
siendo ejercidos por la secretaría de finanzas, por tal motivo se encarga de programar 
conjuntamente con el secretario de finanzas los pagos que deben ser efectuados. Autoriza las 
conciliaciones bancarias, las cuales se encuentran actualizadas a la fecha y se encarga de turnar 
los estados financieros antes del día 20 de cada vez a las diversas entidades revisoras como son 
la Secretaría de Contraloría y la de Finanzas del gobierno del estado. 

Personal clave asignado al departamento. En el departamento de contabilidad actualmente se 
encuentra dividido en mesas de trabajo (de diario, ingresos y egresos) en las cuales se realizar 
las aplicaciones contables de toda la universidad, aproximadamente el 90% de las personas 
asignadas a efectuar actividades son contadores públicos y/o pasantes. Estas aplicaciones son 
efectuadas por medio de pólizas de diario, ingresos y egresos. Se cuenta con catálogos de 
cuentas actualizados. 

Grado de conocimiento del seguimiento fl.nancieros del P RON AD ~ de la implementación flsica 
del SI/A. El departamento contable no tiene conocimiento del SAIES, en ninguna de sus etapas, 
el área de PRONAD solamente le solicito apoyo y le fueron asignadas cuatro personas, de las 
cuales no saben que actividades efectúan. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Etapa de investigación y análisis 26/08/03 
Entrevista efectuada con la cajera general y la persona responsable de los 
registros contables de ingresos asignada en el departamento de contabilidad. 
Auditoría operacional al 3 1/Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar-

l. Principales funciones que efectúa 
2. Personal clave asignado al área. 
3. Grado de implementación del SAIES en el área. 

Principales funciones. 

• Efectúa los pagos a proveedores y prestadores de servicios de la universidad, 

• Realiza pagos de nóminas al personal eventual , 

• Efectúa todos los cobros por conceptos de ingresos, 

• Deposita diariamente los ingresos captados . 

Personal clave asignado al área.- El personal asignado a la caja general son 4, la cajera general, 
2 cajeros para la atención de los usuarios y una persona para ayuda en general, la cual se encarga 
de ir al banco a efectuar los depósitos del día. 

Grado de implementación del SAJES- Actualmente se esta trabajando con el sistema financiero 
en el módulo de caja en un l 00% en lo que respecta al cobro efectuado con motivo de ingresos 
universitarios e ingresos propios. Los ingresos universitarios son aquellos ingresos generados 
por control escolar y que generalmente corresponden a inscripciones, exámenes extraordinarios, 
reinscripciones, etc., los ingresos propios son aquellos que se generan directamente en las 
divisiones como son los diplomados, cursos, constancias, etc. 

Los ingresos son cobrados en base a las cuentas por cobrar cargadas en forma diaria por control 
escolar en el módulo de caja, la cual es visualizada por los cajeros por medio de la matricula del 
usuario, para el cobro de estos ingresos se utilizan recibos foliados los cuales se emiten en 
original y dos copias, el original es para el alumno, la primera copia para contabilidad (la cual se 
anexa al corte de caja diario) y la segunda copia para la unidad responsable. El control de los 
folios de recibos proporcionados lo lleva una persona del departamento de contabilidad. 

Uno de los problemas que actualmente tiene este módulo que no se cancelan la totalidad de las 
cuentas por cobrar cargadas por control escolar. 
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Los conceptos y cuotas de recuperación se encuentran cargadas en los catálogos del SAJES, en 
el caso de que algún alumno solicite descuentos estos tienen que venir autorizados por el 
secretario de finanzas y/o director de recursos humanos (en el caso de trabajadores 
sindical izados). 

Al final del día el SAJES emite un "reporte de detalle de corte" el cual se encuentra agrupado 
por conceptos y unidades responsables, el cual debe de coincidir con el total del efectivo 
reportado por cada uno de los cajeros. 

Los ingresos de convenios específicos (CONACYT, PRODUCE, SIGOLFO, FOMES, etc.) no 
se encuentran incluidos en la base de datos del SAJES, para la recepción de los ingresos 
captados por estos conceptos se elaboran recibos manuales y se reportan en forma manual en el 
corte de caja del día. 

Registro contable de ingresos.- Los registros contables de ingresos en el departamento de 
contabilidad se encuentran actualizados a la fecha. La mesa de ingresos de contabilidad recibe 
corte de caja manual elaborado por la cajera general, ficha de depósito, reporte de detalle de 
cortes y recibos de ingresos. Como no es posible identificar los recibos con el reporte emitido 
por el SAJES (ya que este reporte no contiene No. de folio de recibo ni de renglón del SAIES), 
se procede a agrupar los recibos por unidades responsables y conceptos, una vez que son 
agrupados se sumarizan y se verifica que coincidan con el importe del depósito efectuado, 
procediéndose a efectuar el registro contable en forma manual el cual es capturado en el sistema 
contable utilizado para la emisión de la información financiera. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Etapa de investigación y análisis 26/08/03 
Entrevista efectuada con el jefe del almacén general de la universidad. 
Auditoría operacional al 3 l/Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar. 

l. Principales funciones que efectúa 
2. Personal clave asignado al área. 
3. Grado de implementación del SAJES en el área. 

Principales funciones. 

• Control, registro y resguardo del almacén general, 

• Inventarios físicos en forma periódica, 

• Proceso de adquisición y recepción de los bienes adquiridos con recursos federales, ingresos 
propios y programas federales y estatales específicos. 

Personal clave asignado al área.- En el almacén general se encuentran asignados 8 personas, el 
personal clave en el proceso operativo del almacén es el jefe de departamento, dos personas 
encargadas del proceso de compras y la encargada del control y resguardo del almacén. 

Grado de img.fementación del SAJES en el área.-
Almacén. 

• En el ejercicio de 2003 el almacén no ha utilizado el SAIES debido a que no se liberaron los 
presupuestos de ingresos correspondientes a los subsidios federales y estatales de operación. 

• El movimiento de entradas y salida que se han efectuado durante todo el periodo de 2003 ha 
sido mínimo, ya que solamente se han efectuado salidas de la existencia del almacén que se 
tenía al cierre del ejercicio pasado, en lo que respecta a las compras solamente se realizaron 
algunas en el mes de enero y febrero y estas fueron en forma esporádica. 

• Los kardex manuales que efectúa el almacén en hojas de Excell, así, como los del SAIES a 
la fecha se encuentran actualizados. 

Adquisiciones. 

• Los recursos que se están ejerciendo corresponde a los de proyectos específicos y recursos 
propios. En el ejercicio no se han ejercido recursos del POA. 

• Las unidades responsables envían al área de adquisiciones las requisiciones de compra y 
solicitud de ejercicio presupuesta! emitida por el SAIES, las cuales sirven de base al área de 
adquisiciones para iniciar el proceso de compras. 

• El acceso al SAJES se encuentra muy restringido en lo que respecta al módulo de 
adquisiciones lo que ocasiona que el proceso de compra de SAJES no sea efectuada en 
forma paralelo al proceso de compras, ocasionando que la información en el sistema sea 
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Actualizada ya que se efectuó todo el proceso de adquisición, procediéndose a subir la 
información al SAIES con la información plasmada en la factura de proveedor, emitiendo la 
orden de compra correspondiente. 

• El proceso de SAIES en el área de adquisiciones hasta la emisión de la orden de compra y de 
la captura de la factura del proveedor. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana 
Etapa de investigación y análisis 
Entrevista efectuada con el personal encargado del diseño del sistema 
patrimonial y del área de patrimonio universitario 
Auditoría operacional al 31/Xll/2003 
Temarios de entrevista a efectuar. 

1. Principales funciones que efectúa 
2. Personal clave asignado al área. 
3. Grado de implementación del SAJES en el área. 

R. Hdez 
26/08/03 

Hasta diciembre de 2002 el control patrimonial de la universidad había sido llevado a cabo por 
la contraloría general por medio de un sistema diseñado por la universidad denominado sistema 
Oracle con lenguaje Weed DVD. Este sistema se implemento a partir de 1999 y durante el 
ejercicio de 2000 y paite de 2001 se procedió a efectuar toda la captura de información, el cual 
fue concluido en mayo de 2001. Este programa consiste en tener una base de datos actualizados 
de los bienes muebles propiedad de la universidad. La mayoría de la información procesadas en 
esta base de datos no se encuentra actualizada en su totalidad, ya que existen activos fijos 
adquiridos en años anteriores que no cuentan con precios unitarios, o han habidos donaciones en 
años recientes de los cuales no se cuenta con el número de factura o precios unitarios de los 
bienes muebles donados. 

Este sistema permite actualizar bienes, consultar datos, asimismo, emite reportes de altas, bajas, 
cambios, etc., los cuales se han venido adecuado a las necesidades de los usuarios del sistema. 

El sistema patrimonial es operado por dos personas con perfiles de licenciados en contaduría 
pública. 

En el ejercicio de 2003 se está desarrollando el sistema de inventario de bienes correspondiente 
al componente financiero derivado de este proceso se han efectuado las acciones siguientes: 
• Es un sistema WEB y esta insertado en la red universitaria y funciona solamente en esta. 
• El sistema de activos fijos se encuentra conformado por dos módulos, el administrador y el 

del área responsable. 
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• El módulo del administrador está diseñado para el manejo del activo fijo para el área 
patrimonial; el módulo del área responsable corresponde al sistema de activos fijos que va 
ser manejado por los usuarios del servicio (unidades responsables). 

• Aproximadamente el diseño del sistema se encuentra en un 80%, el proceso actual de 
actualización y mejoría se encuentra completo; actualmente se esta trabajando en políticas y 
procedimientos del sistema. 

• El módulo de inventarios de bienes tiene liga con el SAIES . 

Operación actual del módulo de inventarios de bienes. 

A partir de enero de 2003 se efectúo una migración de información de la base de datos anterior 
de activos fijos a este nuevo sistema, a la fecha la migración de la información se encuentra 
concluida al 100%. 

Derivado de esta migración las adquisiciones correspondiente al ejercicio de 2003 se han venido 
actualizado en el módulo de inventario de bienes en forma manual por el personal de 
patrimonio. Esta actualización se ha efectuado con las copias de las facturas de adquisiciones 
remitidas por el área de suministros y/o departamento de contabilidad a los encargados del 
sistema patrimonial. 

En lo que respecta a l SAJES esta actualización se va a hacer en automático en el momento en 
que el proceso de pago. Actualmente el componente financiero no ha llegado a la aplicación del 
pago, ya que este proceso solamente se encuentra hasta la emisión de la orden de compra, 
actualmente el SAJES tiene en su base de datos la totalidad de las adquisiciones emitidas por los 
diversos usuarios del sistema, las cuales al momento de efectuarse el pago respectivo (por medio 
del sistema) se capitalizaran los conceptos de activos fijos o se aplicaran las aplicaciones de 
resultados correspondiente. 

No se cuentan con lineamientos de capitalización de activos fijos. 

La parte responsable del área de desarrollo no ha considerado las aplicaciones en el SAJES de 
las donaciones de bienes muebles e inmuebles. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Fase de investigación y análisis 05109103 
Resumen de los informes de avances del SIIA reportados por el área operativa 
del PRONAD de la dirección de cómputo universitario. 
Auditoría operacional al 3 l/Xll/X3 

Secretaría y/o Dependencia de la VAL Avances físicos del programa reportados 

Módulo financiero La captura y ejecución del Programa Operativo Anual 
(POA) se ejecuta al 100% en el sistema, así, como el 
seguimiento presupuesta(, se emite reportes y el área 
de contabilidad se liga con el proceso de nóminas, el 
área de ingresos permite que las cuentas por cobrar 
generadas en el proceso de admisión en control escolar 
sean cobradas en caja. 

Módulo de administración escolar Presenta una implementación y operatividad del 100% 
en sus áreas de admisión, reinscripción, registro y 
control, certificación y titulación, serv1c10 social, 
credencialización, consulta vía web; y su vínculo con 
las cargas académicas hace más expedito el 
procesamiento y consulta de información de 
estudiantes. 

Módulo de recursos humanos Presenta . ' del 80% de una operac1on en mane Jo 
información, lo que repercute en realizar la afectación 
contable y presupuesta! de la nómina y la generación 
de cheques de pago, se liga al catálogo de profesores 
para la asignación de cargas académicas, así como 
también las actas de examen. En suma estos tres 
módulos intercambian información financiera, lo cual 
permite conocer los gastos que generan las diversas 
dependencias académicas y administrativas, como 
también el contar de manera oportuna con información 
del estado académico de profesores y alumnos. 

Se han incluido al SIIA, el módulo de bibliotecas, el módulo de servicios médicos, el sistema de 
educación abierta y a distancia, el programa de tutorías, programa de seguimiento de egresados, 
la captura de actas de calificación, el control de uso de laboratorios y la consulta del proceso de 
admisión vía web. 

Para el uso del SIIA se han capacitado a 730 responsables de áreas administrativas y académicas. 
A continuación se muestran cuadros resumen obtenido con la implementación del SIIA a la fecha 
en la UAL. 
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Universidad Autónoma Latinoamericana R. Hdez 
Fase de familiarización 06/09/03 
Evaluación de las operaciones efectuadas en SAJES 
Auditoría operacional al 3 l/Xll/X3 

Componente financiero.- Módulo de caja 

En base al reporte de detalle de cortes emitido por el módulo de caja se procedió a verificar la 
aplicación contable de ingresos, correspondiente a los recursos universitarios captados el día 8 de 
mayo de 2003, determinándose lo siguiente: 

1. El importe de las fichas de depósitos reportadas por la cajera general coinciden con el total de 
cobros emitido por el SAJES en el reporte de destalle de cortes. 

2. Los registros contables correspondiente al registro de los ingresos son contabilizados por 
programa, unidades responsables subfondo y cuenta en automático por el SAIES en base al 
reporte de detalle de cortes emitido por el módulo de caja. 

3. Los registros contables correspondiente al registro de los depósitos bancarios es efectuada en 
forma manual. 

4. El módulo de caja es alimentado por el componente de control escolar por medio de cuentas 
por cobrar a nombre de los alumnos, en base a esta información el módulo de caja efectúa los 
cobros respectivos y cancela las cuentas por cobrar creadas. A la fecha de la evaluación de las 
operaciones efectuadas (2 de septiembre de 2003), el módulo de caja tiene cargado 
$2,438,647; correspondientes a 3,842 registros de cuentas por cobrar a nombre de alumnos, 
los cuales no han sido pagadas. Al verificar la antigüedad de estas aplicaciones nos 
percatamos que estas provienen de enero de 2003 a la fecha. 

Conclusión: He verificado las aplicaciones efectuadas por el SAIES en el módulo de caja de 
acuerdo a lo establecido en mi programa de trabajo. En mi opinión las transacciones son 
efectuadas en forma adecuadas, con excepción de que no se cuenta con un criterio adecuado de 
depuración de cuentas por cobrar en forma periódica. 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

Objetivo de la revisión: 

Efectuar auditoría operacional en el área financiera , 
conceptual y de diseño del PRONAD. 

Alcances. 

Evaluación del grado de avance de implementación 
física y comprobación financiera que a la fecha 
tiene el SAIES, dándole especial énfasis al avance 
en paralelo que actualmente se esta llevando a cabo 
del SAIES en el módulo de finanzas . 

Productos: 

Diagnóstico del avance de implementación del 
PRONAD en el aspecto financiero y físico . 

Fecha de entrega: 

30 de septiembre de 2003 

Integración del equipo de trabajo: 

Nombre 
Rocio de los Angeles Hernández 
Jiménez. 
Carlos Eduardo Lara Rivera 

Total de horas estimadas: 

Firmas 

Las horas estimadas para la realización de la 
auditoría son de 343 horas, divididas en las etapas 
siguientes: 

Fase de auditoría 
Familiarización 
Investigación y análisis 
Diagnóstico 
Total de horas estimadas: 

Horas Estimadas 
99 
174 
70 

343 
Nota: Ver cronogramas de actividades anexos al MPA 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Sin cambios 

Sin cambios 

Concluido 

Sin cambios 

Sin cambios 

Sin cambios 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

Antecedentes: 

El 13 de diciembre de 1996 en la ciudad de México 
la Universidad Autónoma Latinoamericana firmo el 
convenio de Colaboración y Apoyo correspondiente 
a los Fondos para Modernizar la Educación Superior 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Dentro de los proyectos que se encuentran incluidos 
en los programas FOMES esta el relativo al 
PRONAD ( de aquí en adelante "el Proyecto"). 

El objetivo del PRONAD consiste en obtener en 
cada una de las universidades públicas del país, un 
sistema integral de información, que de por resultado 
datos homogéneos en el registro del quehacer 
universitario nacional. Este sistema integral de 
información universitaria, el SllA, consiste en la 
implementación de un sistema contable de fondos el 
cual permita conocer los ingresos y egresos por cada 
uno de los fondos aportados por las entidades 
financiadoras. 

Evaluación del control interno: 

Los elementos de la estructura de control interno son 
cinco: "El ambiente de control", "La evaluación de 
riego", "Los sistemas de información y 
comunicación", "Los procedimientos de control" y 
"La vigilancia". Estos elementos deben ser 
evaluados durante la etapa de familiarización. 

a) Ambiente de control 

1. Es evidente que los responsables 
del PRONAD tienen una 
conciencia positiva sobre el 
control. 1/ 

2. Están efectivamente involucrados 
los responsables del PRONAD en la 
operación del programa. 1/ 

3. Se mantiene un programa continuo 
de capacitación al personal clave. 1/ 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Sin cambios 

Sin cambios 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

4. Otorgan los responsables del 
PRONAD consideración apropiada 
a los riesgos de implementación del 
programa (por ejemplos 
financieros, ftsicos, de operación, 

•t• ~M,~;1 

etc.) ....¡ 

5. La descripción de labores y 
responsabilidades en la preparación 
y emisión de informes se 
encuentran establecidas con 
claridad y se ha comunicado 
efectivamente. ....¡ 

6. La estructura organizacional de la 
universidad esta acorde a sus 
necesidades de operación. 

7. Es apropiada la estructura 
organizacional del PRONAD y 
Contabilidad con respecto a la 
naturaleza de operación del 
proyecto. 

8. Existe una adecuada comunicación 
entre los departamentos 
involucrados en el proyecto. 

9. Hay un directorio, comité de 
auditoría u otro comité que vigila 
actualmente el proceso de 
información financiera y los 
controles internos del proyecto 
auditado. 

JO . Ha dado la dirección una atención 
adecuada a nuestras 
recomendaciones anteriores sobre ....¡ 

controles y aspectos importantes del 
proyecto. 

11. Existe un departamento de auditoría 
interna el cual evalúe las V 
situaciones de riesgo de operación 
del proyecto. 

12. La rotación de personal asignado a 
puestos claves del proyecto es 
recurrente. 

13. El reclutamiento de personal 
asignado al proyecto es efectuado 
formalmente. 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 
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MEMORANDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

14. Existen influencias externas que 
puedan hacer que el cliente "\/ 
modifique sus políticas normales de 
contabilidad o información. 

Comentarios y conclusiones del ambiente de 
control: 

En base a la evaluación del ambiente de control 
enfocado directamente al programa del PRONAD 
consideramos que la segregación que existe en el 
manejo financiero, fisico y de evaluación del 
proyecto, así, como la falta de comunicación entre 
las diversas áreas involucradas en el proyecto 
ocasiona que el ambiente de control no sea 
favorable. 

b) Evaluación de riesgo. 

Identificación de riesgos en la operación del 
módulo financiero del PRONAD. 
• Cambios constantes en el ambiente operativo y 

de diseño del programa. 
• No se esta corriendo en paralelo real con la 

información financiera actual emitida por el 
departamento de contabilidad. 

• No se tiene una identificación adecuada de los 
logros obtenidos con las metas específicas de 
operación del programa. 

• No se tiene un seguimiento adecuado de las 
instancias correspondiente del avance del 
programa. 

Comentarios y conclusiones de la evaluación de 
nesgo: 

En base a la identificación de algunas áreas de riesgo 
preliminar efectuados en los puntos anteriores 
consideramos que el riesgo que representa la 
operación sujeta a revisión es alto. 

MEMORANDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Sin cambios 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

c) Sistemas de información y comunicación. 

Sistema de información. 
Como parte del desarrollo del proyecto PRONAD 
la universidad compró y desarrolló en forma 
interna de acuerdo a sus necesidades el SAIES 
"Sistema Administrativo para Instituciones de 
Educación Superior". Este sistema está compuesto 
principalmente por los componentes de 
administración escolar, financiero y de recursos 
humanos. 

El desarrollo, implantación y operación del 
componente de control escolar actualmente se 
encuentra funcionando al 100%. 

En lo que respecta al componente de recursos 
humanos la integración de los catálogos se 
encuentra operando al 100%, así como módulos 
de plaza y nombramiento, contratos docentes y 
afiliaciones empleados. El proceso de nómina de 
sueldos y salarios se encuentran en un 60%, con 
excepción de nóminas especiales (aguinaldos y 
prima vacacional que actualmente se encuentran 
en un 20% del desarrollo del programa). 

El módulos de almacén, cuentas por pagar, 
catálogos, compras, POA, presupuesto, reportes, 
reservado y caja correspondiente al componente 
financiero se encuentran en paralelo y operando 
por los usuarios en un 100%. 

En lo que se refieren a los módulos de 
contabilidad, ingresos, inventarios de bienes y 
pagos se encuentran en paralelo con la operación y 
operando entre un rango del 30% a un 90%. 

Sistema de comunicación. 
Los asuntos relevantes con respecto al SAIES son 
comunicados por medio de las áreas de PRONAD 
(lo que corresponde a la parte conceptual del 
proyecto) y por el área de sistemas (en lo que 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Ver actualización en P.T. de Investigación y 
análisis. 

Ver actualización en P.T. de Investigación y 
análisis. 

Ver actualización en P.T. de Investigación y 
análisis. 

Ver actualización en P.T. de Investigación y 
análisis. 

Ver actualización en P.T. de Investigación y 
análisis. 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

respecta al diseño, desarrollo e implementación 
del proyecto) . 

Como parte de los procedimientos de 
comunicación se efectuaron capacitaciones en las 
diversas áreas y/o unidades responsables con los 
usuarios del sistema. 

Actualmente en las áreas en donde se encuentra en 
funcionamiento los diversos componentes del 
sistema los problemas conceptuales y de 
operación son documentados por medio de oficios 
o minutas de trabajo efectuadas con las unidades 
responsables . 

d) Procedimientos de control. 

1. Existen formalmente políticas o 
procedimientos de control. .../ 

2. Se están operando efectivamente las 
políticas o procedimientos de .../ 
control. 

3. Las transacciones y actividades 
efectuadas por medio del SAJES se .../ 
encuentran debidamente 
autorizadas. 

4. Existe una adecuada segregación de 
funciones , y de responsabilidades. .../ 

5. El sistema proporciona los diseños 
y usos de documentos y registros .../ 
apropiados que aseguren el correcto 
registro de las operaciones 

6. Se tiene establecido un dispositivo 
adecuado de seguridad que protejan .../ 
los activos de la entidad 

7. Se han efectuado verificaciones 
independientes de las operaciones 
efectuadas en el sistema. 

8. Se verifican la adecuada valuación 
de las operaciones registradas por el .../ 
sistema. 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Sin cambios 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

Comentarios y conclusiones de los procedimiento 
de control: 

En base a la evaluación de los procedimientos de 
control enfocado directamente al programa del 
PRONAD consideramos que los procedimientos de 
control son favorables. 

e) Vigilancia. 

De acuerdo a la normatividad establecida por el 
convenio que da origen al proyecto, el seguimiento 
del proceso operativo del proyecto debe ser 
efectuado por el Comité Institucional del Proyecto, 
el cual se encuentra integrado en forma conjunta por 
Ja UAL y el PRONAD. La universidad no cuenta 
con informes y/o reportes que muestre la supervisión 
efectuada por este comité. 

Así, como las 1 iberaciones de la parte financiera por 
parte del proyecto por parte de la SEP por año de 
aportación debe de ser evaluada conjuntamente con 
la parte física de avance del mismo. A la fecha la 
SEP a emitido cartas de liberaciones a la universidad 
de los proyectos FOMES de los recursos aportados 
hasta 1998, estas cartas de liberaciones no muestran 
el avance físico del proyecto a la fecha de liberación. 

El área de auditoría interna esta constituido como un 
departamento de apoyo o staff el cual esta 
conformado por una sola persona que apoya a 
diversas áreas y a la vez se apoya en la contraloría 
general para llevar a cabo sus actividades. No se 
tiene identificado el nivel que tiene dentro de la 
estructura orgánica de la universidad, ni de quien 
depende o a quien rinde información. La estructura 
administrativa descrita anteriormente no se 
encuentra contemplada en la Ley Orgánica de la 
UAL, ni autorizada por el Consejo Universitario. 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

Sin cambios 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

Comentarios y conclusiones de la vigilancia: 

En base a la evaluación de la vigilancia de los 
controles internos establecidos en enfocado 
directamente al programa del PRONAD 
consideramos que los procedimientos de control no 
son favorables . 

Visita a las instalaciones. 

Con el fin de obtener una familiarización de carácter 
general de la operación sujeta a revisión se efectuó 
visita a las instalaciones en donde se lleva a cabo el 
proyecto, con el fin de efectuar las acciones 
siguientes: 

• Observación directa de cómo se efectúan las 
operaciones. 

• Detectar posibles síntomas de problemas. 
• Conocer al personal encargado de manejar la 

operac1on del proyecto, efectuando 
entrevistas informales. 

• Conocer problemas de la operación misma y 
características especiales de quienes la 
realizan. 

Comentarios y conclusiones de la vigilancia: 

Como resultados de las visitas efectuadas en las 
áreas involucradas en el proyectos nos percatamos 
que no existe una adecuada comunicación entre los 
usuarios del sistema y las personas encargas de la 
parte conceptual y diseño del programa, asimismo, el 
departamento de contabilidad (el cual emite a la 
fecha la información financiera) no se encuentra 
debidamente involucrado con el proyecto, ya que la 
captura de la información que se esta haciendo en 
paralelo con la operación es efectuada en el área del 
PRONAD con personas diferentes a las que 
actualmente emiten la información financiera, 
percatándonos que este paralelo esta tomando la 
información emitida por el departamento contable·. 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 
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MEMORÁNDUM DE PLANEACION DE 
AUDITORIA 

MEMORÁNDUM RESUMEN DE LA 
AUDITORIA 

CONCLUSIONES 
He concluido las revisiones programadas en las 
fases de familiarización e investigación y análisis 
de la auditoría operacional llevada a cabo para 
evaluar el grado de avance de implementación 
física y comprobación financiera que a la fecha 
tiene el SAIES, dándole especial énfasis al avance 
en paralelo que actualmente se esta llevando a cabo 
en el SAIES en el módulo de finanzas. 

Así mismo he evaluado los resultados obtenidos, 
concluyendo que los problemas identificados, así , 
como las oportunidades de mejoras plasmadas en el 
Diagnostico emitido con motivo de la auditoría 
operacional son acordes a la necesidades reales <:le 
la operación sujeta a auditoría. 

Nombres Firmas 
Elaboró: Rocío de los A. Hdez. J. 
Actualizó: Rocío de los A. Hdez. J. 
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RAlt=l!J 
LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERMÁNDEZ JIMÉNEZ 

AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

Lic. Gladys Georgina Fernández Zentella 
Representante Institucional del PRONAD. 
Presente. 

Estimada Licenciada: 

17 de septiembre de 2003. 

Hemos evaluado los resultados obtenidos durante el examen operacional de la Universidad Autónoma Latinoamericana, 
correspondiente a la auditoría que se está llevando a cabo al Programa para la Normalización de la Información Administrativa 
(PRONAD) y en cumplimiento con el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, a continuación presentamos los avances del proyecto en el componente financiero, así, como los asuntos mas 
relevantes detectados a la fecha. 

l. COMPONENTE FINANCIERO. 

MODULOS IMPLEMENTACION DEL SAJES 
REPORTADOS VER/ FICADOS 

Almacén 100% en desarrollo, implantación, • Las salidas de almacén se 
paralelo y operación. encuentran actualizadas en el 

módulo de almacén de enero a la 
fecha de 2003. 

• Los kardex manuales que efectúa 
el almacén en hojas de Excell, así, 
como los del SAIES se 
encuentran actualizados al 
31 /08/03. Estos están conciliados. 

PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 

Sin comentarios 

lmAWd t 
~fflll; 
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LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERMÁNDEZ JIMÉNEZ 

AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

MODULOS IMPLEMENTACION DEL SAJES PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 
REPORTADOS VERIFICADOS 

- - • La captura de las pólizas de diario 
de almacén se encuentran 
actualizada de enero a junio. 

• En el ejercicio de 2003 se 
bloqueo este módulo para los 
usuarios del almacén, ya que no 
se liberaron recursos federales y 
estatales a las áreas. 

Cuentas por pagar 100% en desarrollo, implantación, • La captura de las pólizas de l. El SAIES tiene en su base de datos la totalidad 
paralelo y operación. egresos se encuentran actualizada de las adquisiciones emitidas por los diversos 

de enero a marzo, y una parte del usuarios del sistema, las cuales al momento de 
mes de junio. emitirse el pago respectivo (por medio del 

sistema) se capitalizaran los conceptos de 
activos fijos o se aplicaran las aplicaciones de 
resultados correspondientes. 

Catálogos 100% en desarrollo, implantación, • Se encuentran actualizados a la Sin comentarios 
paralelo y operación. fecha 

Compras 100% en desarrollo, implantación y El proceso del SAJES efectuado en el Las requisiciones de compras emitida por las 
paralelo; 90% en operación. almacén (el cual concluye con la unidades responsables se encuentran cuantificadas, 

emisión de la orden de compra) se lo que origina que al efectuarse el proceso de 
encuentra actualizado. adquisición estos montos no puedan ser 

modificados, ocasionando que el proceso de 
adquisición del SAJES se efectúe al final de este 
proceso. 

~J 
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LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERMÁNDEZ JIMÉNEZ 

AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

MODULOS 

Comprobación 

Contabilidad 

Ingresos 

Pagos 

IMPLEMENTACION DEL SAJES PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 
REPORTADOS 

100% en desarrollo e implementación 1 • 

y un 35% en paralelo y operación. 

100% en desarrollo y operación y 1 • 

70% en paralelo y operación 

• 

100% en desarrollo y operación y 1 • 

90% en paralelo y operación 

100% en desarrollo e implantación, 1 • 

35% en paralelo y 30% en operación. 

VERIFICADOS 
La captura de las pólizas de diario 1 No se lleva una actualización en paralelo a la 
de gastos a comprobar se operación 
encuentran actualizada de enero a 
JUnIO. 

No se ha capturado los saldos 
iniciales de las cuentas colectivas 
e históricas de balance. 
No se han efectuado 
conciliaciones con los registros 
contables emitidos por el 
departamento de contabilidad 
general. 

l. No cuentan con una guía contabilizadota 
actualizada 

2. No tienen un catalogo de cuentas homologado 
(el cual contenga las cuentas contables de 
SAIES y las de la contabilidad actual la cual 
sirve de base para ingresar información al 
SAIES). 

Los registros contables de 1 No se lleva una actualización en paralelo a Ja 
ingresos están actualizados de operación 
enero a mayo. 

El componente financiero no ha 1 Sin comentarios 
llegado a la aplicación del pago, 
ya que este proceso solamente se 
encuentra hasta Ja emisión de la 
orden de compra. 

~~ 
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LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERMÁNDEZ JIMÉNEZ 

AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

MODULOS 

Inventario 
bienes 

de 

ALCANCES 
REPORTADOS 

100% en desarrollo e implantación y 1 • 

50% en paralelo y operación 

• 

• 

VERIFICADOS 

Aproximadamente el diseño del 
sistema se encuentra en un 80%, 
el proceso actual de actualización 
y mejoría se encuentra completo; 
actualmente se esta trabajando en 
políticas y procedimientos del 
sistema. 
El módulo de inventarios de 
bienes tiene Ja liga con el SAIES. 
A partir de enero de 2003 se 
efectúo una migración de 
información de la base de datos 
anterior de activos fijos al módulo 
de inventario de bienes, a Ja fecha 
Ja migración de la información se 
encuentra concluida al 100%. 

PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 

1. La información de la base de datos patrimonial 
anterior (la cual se emigro al módulo de 
inventario de bienes) no se encuentra 
actualizada en su totalidad, ya que existen 
activos fijos adquiridos en años anteriores que 
no cuentan con precios unitarios, o han habidos 
donaciones en años recientes de los cuales no 
se cuenta con el número de factura o precios 
unitarios de los bienes muebles donados. 

2. En el ejercicio de 2003 se ha actualizado el 
módulo de inventario de bienes en forma 
manual, Jo cual va a ocasionar duplicidad en la 
información una vez que SAIES actualice en 
automático las aplicaciones al momento de 
efectuar el proceso de pago. 

3. La parte responsable del área de desarrollo no 
ha considerado las aplicaciones en el SAIES de 
las donaciones de bienes muebles e inmuebles. 

4. No se tienen implementados criterios de 
capitalización de activos fijos. 

5. No se encuentra conciliado los activos fijos con 
la contabilidad. 

~J 
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AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

MODULOS ALCANCES PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 
REPORTADOS VERIFICADOS 

- - 6. Existen criterios de registros de activos fijos 
diferentes entre el área patrimonial y el 
departamento de contabilidad general. 

7. Los activos fijos no se encuentran identificados 
en su totalidad. 

Caja 100% en desarrollo, implantación, Los ingresos de convenios específicos l. No se cancelan la totalidad de las cuentas por 
paralelo y operación. (CONACYT, PRODUCE, SIGOLFO, cobrar aplicadas por el módulo de control 

FOI\1ES, etc.) no se encuentran escolar, al 2/09/2003 el módulo de caja tiene 
incluidos en la base de datos del cargado $2,438,647; correspondientes a 3,842 
SAIES, la recepción de estos registros de cuentas por cobrar a nombre de 
ingresos y su depósito respectivo se alumnos, los cuales no han sido pagadas. 
efectúan en forma manual. 

2. SEGUIMIENTO Y EV ALUACION DEL PROGRAMA 
ASUNTOS DIVERSOS PRINCIPALES PROBLEMATICAS DETECTADAS 

Actualización de manuales de operación, Ley Orgánica. La estructura con que funciona la universidad no se encuentra actualizada. 

Conocimiento de las áreas involucradas en el programa del Falta de comunicación entre las áreas involucradas en el proyecto 
avance financiero y físico del mismo. 
Seguimiento inadecuado del proyecto. l. No se cuenta con documentación y/o informes que documente estas verificaciones 

efectuadas por el Comité Institucional del Proyecto. 
2. No se cotejan los avances financieros y físicos del proyecto con las metas establecidas 

en los anexos del convenio. 

~~ 
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LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERMÁNDEZ JIMÉNEZ 

AUDITORES Y CONSULTORES 
Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 

Villahermosa, Tabasco, México. 

Agrademos la oportunidad que nos ha brindado de presentar estos comentarios para su consideración. Estamos a sus órdenes para 
discutirlos a su conveniencia y para proporcionarle la asistencia que pudiera requerir para su implementación. 

Atentamente, 

L. C.P. Rocío de los Angeles Hernández Jiménez 
Auditor Externo Operacional 

~J 
Auditores y Consultores 
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LCP. ROCIO DE LOS ANGELES HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
AUDITORES Y CONSULTORES 

Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 
Villahennosa, Tabasco, México. 

27 de septiembre de 2003 . 

Lic.Gladys Georgina Fernández Zentel/a 
Responsable Institucional del PRONAD. 
Presente. 

Hemos concluido el examen operacional del Programa para la Normalización de la 

· Información Administrativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana y en 

cumplimiento con el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con la UAL, 

a continuación le presentamos el siguiente informe de los puntos más relevantes detectados 

durante el examen efectuado. 

A) OBJETIVO DE LA REVISIÓN. 

OBJETIVO. 

El objetivo de nuestra revisión fue evaluar el avance de implementación que 

actualmente presenta el Sistema Administrativo para Instituciones de Educación Superior 

(SAIES) al 30 de septiembre de 2003 . Nuestro examen se realizó de conformidad con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, con el fin de emitir nuestro 

diagnóstico, así como, presentarles un informe final de observaciones en donde quedan 

plasmadas las deficiencias detectadas, así , como las posibles sugerencias de solución. 

AuB~thJL 
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B) DIAGNÓSTICO DEL AVANCE QUE PRESENTA EL SAJES. 

A continuación se presentan los avances que a la fecha de la elaboración del presente 

informe muestran Jos componentes de administración escolar, recursos humanos y 

financieros del SAIES. 

r Los avances del componente de administración escolar son consistentes con 

Jos informes presentados en las áreas de desarrollo, implantación paralelo y operación 

reportados por Ja dirección de cómputo universitario y Ja dirección de planeación. 

r En Jo que respecta al componente de recursos humanos en los módulos de 

catálogos, empleados, plaza y nombramientos y contratos docentes coinciden los avances 

reportados con los verificados; percatándome que el módulo de nómina menciona que se 

lleva un paralelo en la ejecución de este módulo, el cual no es así, ya que a partir de la 

segunda quincena de mayo se libero el proceso por medio del SAIES de las nóminas del 

personal docente y de confianza, así, como la de jubilados y becarios docentes, las nóminas 

del personal sindicalizado no se están generando por medio del SAIES, asimismo, 

observamos que de las nóminas que actualmente se están emitiendo por medio del SAIES, 

el proceso se encuentran hasta la emisión de la misma, ya que el sistema no efectúa las 

aplicaciones contables en automático, las cuales son efectuadas en forma manual. Es 

importante mencionar que esta liberación del proceso de elaboración de las nóminas de 

personal docente no se efectuó en paralelo, lo que ha ocasionado correcciones y/o 

modificaciones consistentes en determinaciones incorrectas de descuentos por concepto de 

préstamos y/o retenciones. 

r Dentro del componente se recursos humanos se encuentra insertado los 

servicios médicos de la UAL, el cual comprende diversos módulos de los cuales los únicos 

Au~1l~or~ 
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Ignacio Zaragoza #1025, Centro, C.P. 86000 
Villahennosa, Tabasco, México. 

que se encuentran reportados con un avance del 100% son los de catálogos y el de 

afiliaciones empleados, beneficiarios, durante la auditoría operacional efectuada a este 

componente pudimos cercioramos que los avances reportados en estos dos módulos son 

consistentes con la actualización que a la fecha tienen. 

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración los contratos de prestaciones de 

. servicios con los médicos externos que prestan servicios médicos de segundo y tercer nivel. 

Con el fin de alimentar el módulo de almacén se tiene programado un inventario físico de 

medicinas los últimos días del mes, el cual va a ser cotejado contra los kardex que 

actualmente se emiten por medio de un sistema de almacén desarrollado por la dirección de 

cómputo universitario en el año de 1999 y el cual es muy limitativo para las necesidades del 

almacén de farmacia. 

Es importante mencionar que en lo que respecta al componente de servicio médico, 

observamos que en los formatos para el seguimiento de actividades 2003 emitido por la 

dirección de cómputo universitario no se tiene considerado trabajar en paralelo la 

implementación de estos módulos. 

Los módulos que forman parte del componente financiero son dieciséis, de 

los cuales el 50% se encuentran reportados en Jos aspectos de desarrollo, implantación, 

paralelo y operación al 100% ; durante el desarrollo de la auditoría operacional observamos 

que no se lleva un paralelo real entre Jos operaciones efectuadas por el SAIES y los 

registros contables por medio del sistema contable actual. 

Au~Jfl!Les 
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C) DEFICIENCIAS DETECTADAS DURANTE LA REVISIÓN. 

Durante el desarrollo del trabajo de auditoría se identificaron algunas deficiencias de 

operación del SAIES, las cuales se mencionan a continuación. 

l. Implementación inadecuada del paralelo del SAJES en relación a 

la información financiera emitida y procesada por el sistema de contabilidad 

STAR-CON operado por el departamento contable. 

El paralelo de información procesada en el SAIES no se está implementando en 

forma adecuada percatándonos que algunos de estos problemas se derivan de los asuntos 

siguientes: 

1 ). Las personas que están efectuando el paralelo no son las mismas que 

efectúan las operaciones recurrentes y no recurrentes en forma continúas. 

2). El SAIES no tiene incorporados los saldos iniciales del ejercicio pasado lo 

que ocasiona que las cuentas colectivas de balance no muestren cifras reales, ya que 

solamente presentan los movimientos efectuados en los periodos capturados. 

3). La captura de información que se esta llevando en forma paralela a los 

registros contables de la universidad no se encuentra procesada en forma secuencial por 

fecha de emisión. 

4). Las personas encargadas de efectuar la captura en paralelo no cuentan con 

un catálogo de cuentas homologado el cual contenga la codificación del sistema contable 

actual y del SAIES, percatándonos que las guías contabilizadoras del SAIES no se 

encuentran actualizadas. 

5). Las personas encargadas de desarrollar e implantar los componentes del 

SAIES no cuentan con las metas de avances establecidas en los anexos del convenio de 
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colaboración, lo que ocasiona que no cuenten con una panorámica real de los avances 

obtenidos con los requeridos por el PRONAD. 

2. Los informes de seguimiento del proyecto no incluyen los avances 

obtenidos de acuerdo a las metas establecidas en los convenios celebrados con la 

Secretaría de Educación Pública 

Al revisar los informes de seguimiento, así, como durante las entrevistas sostenidas 

con las diversas personas involucradas en el proceso operativo del proyecto, observamos 

que no cuentan con la información relativa a las metas establecidas en los convenios 

celebrados con la Secretaría de Educación Pública, el cual les permita verificar los avances 

obtenidos en el desarrollo del SAIES con lo compromisos contraídos por la UAL. 

3. La Universidad no cuenta con una integración analítica de activos fijos de 

años anteriores de la adquisición de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

entidad. 

La UAL no cuenta con una integración analítica de años anteriores de la adquisición 

del mobiliario y equipo propiedad de la entidad debidamente clasificados por tipo de 

fondos con que fueron adquiridos, características del bien, valor del activo, etc. , lo que 

ocasiona que la información de activos fijos emigrada al módulo de inventario de bienes, 

presenta las situaciones siguientes: 

~ Los importes de activos fijos reflejados en los estados financieros de 

la universidad se presentan en forma global y con saldos acumulativos, y no se 

cuenta con la integración analítica de las inversiones de 1995 y años anteriores. 

Au~oLom 
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:> Los activos fijos en poder de las diversas facultades de la 

universidad, no se encuentren identificados ni conciliados con los registros 

contables. 

:> La base de datos de bienes muebles e inmuebles no se encuentra 

debidamente depurada, lo que puede ocasionar que incluya activos fijos adquiridos 

en ejercicios pasados, los cuales se encuentren dados de baja o fuera de servicio. 

4. Unificación de criterios y establecimientos de políticas de capitalización de 

activos fijos. 

Al revisar los activos fijos adquiridos por la universidad, observamos que no se han 

establecido políticas de capitalización de activos fijos que permitan tener un criterio 

uniforme de registros, de acuerdo a los reglas de valuación, emitidos por los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, percatándonos que los diversos involucrados en el 

resguardo y control del activos, como son el departamento de patrimonio de la contraloría 

general, y los que efectúan las aplicaciones contables (departamento de contabilidad) tienen 

criterios diferentes de registros en cuanto a los montos capitalizables. 

5. Implementación de un departamento patrimonial para el control, 

resguardo y registros de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la UAL. 

La UAL no cuenta con un departamento patrimonial, el cual tenga el resguardo y 

control de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la entidad, percatándonos que la 

documentación soporte que ampara la propiedad de los activos fijos de la universidad no 

cuenta con los resguardos y controles adecuados para salvaguardar la documentación 

original soporte de los activos fijos. 
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6. Depuración de las cuentas por cobrar aplicadas por el componente de 

servicios escolares en el módulo de caja. 

Al verificar el módulo de caja del SAIES, observamos que al 1° de septiembre de 

2003, este módulo presenta $ 2,438,647 correspondiente a cuentas por cobrar aplicadas por 

el módulo de control escolar las cuales no han sido pagadas ni depuradas para su 

cancelación. 

7. No se encuentran debidamente documentadas las especificaciones técnicas 

del SAJES. 

Durante el trabajo efectuado observamos que no se tienen debidamente 

documentados y/o actualizados los expedientes técnicos en donde se encuentren 

plasmados las especificaciones del sistema 

D) CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN. 

Con base en nuestra revisión selectiva del trabajo de auditoría efectuada al PRONAD, y 

de las entrevistas sostenidas con el personal adscrito a las diversas divisiones y 

departamentos, así, con personas de otras áreas de la Institución con quienes interactúan, y 

como resultado de los otros procedimientos aplicados en nuestra evaluación, concluimos lo 

siguiente: 

A. El trabajo realizado por la universidad se desarrolló en términos 

generales con apego a las bases específicas de aplicación utilizadas por la entidad. 
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B. Los trabajos desarrollados en cumplimiento de las funciones de la 

universidad, presentan las oportunidades de mejoría que se describen en este mismo 

apartado de conclusiones. La labor de vigilancia, seguimiento a situaciones concretas y 

de aplicación de medidas correctivas necesitan reforzarse, con el fin de que las 

diversas funciones que realizan las áreas y/o departamento de la universidad se 

desarrollen en forma adecuada, que le permita mejorar los procesos operativos de la 

Institución. 

Nuestras sugerencias para mejorar el funcionamiento de la UAL son las siguientes: 

1 ). Es necesario hacer parte del SAIES al personal administrativo-contable, que 

actualmente emite la información financiera, el cual debe ser el encargado de llevar el 

paralelo de la información conjuntamente con sus actividades normales de operación, 

con el fin de que se vayan efectuando cierres parciales los cuales sean conciliados con la 

información financiera emitida actualmente. El área conceptual del proyecto 

dependiente de la dirección de cómputo universitario conjuntamente con el contador 

general de la universidad deberán ser los responsables de darle el seguimiento adecuado 

a este trabajo. 

2). Elaborar informes de avances del proyecto comparando los avances físicos y 

financieros, cotejando las metas establecidas con los convenios que dan origen al 

proyecto. 

3). Es necesario que la información concentrada en el módulo de inventario de 

bienes se encuentre debidamente identificada y cuantificada para que la información 

financiera procesada en el SAIES y que repercute en los información financiera de la 
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UAL contenga cifras reales que represente el patrimonio real de la universidad. 

Recomendamos que en base a la información de activos fijos que actualmente se tiene 

cargada en el módulo de inventario de bienes, se solicite a las unidades responsables de 

la universidad la conciliación de los bienes muebles e inmuebles plasmados en estos 

reportes, solicitando la aclaración (oficio de baja, etc.) de los bienes que no sean 

localizados físicamente y la actualización de las adquisiciones que no se encuentren 

consideradas en estas relaciones. 

Una vez que se tenga la confirmación de la validación de la información, el personal 

responsable del patrimonio asignado a la contraloría general, debe verificar en forma 

selectiva la información, procediendo a elaborar los resguardos respectivos y efectuar 

el marcaje de los bienes de acuerdo a los nuevos números de inventarios asignados por 

el módulo de bienes inventariables. En lo que respecta a la identificación y valorización 

de los bienes inmuebles de la universidad, estos podrían ser identificados y valorizados 

por pasantes de la escuela de ingeniería y arquitectura. Este trabajo deberá ser 

debidamente coordinado y calendarizado por la contraloría general de la UAL. 

4). Establecer políticas de capitalización de activos fijos, la cual se aplique en 

forma uniforme por las diversas áreas de la universidad. Dentro de los puntos que 

pueden ser consideradas en estas políticas, se encuentran los siguientes: 

o Capitalización de activos fijos de acuerdo a lo establecido en el boletín C-6 de 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

o Capitalización de activos fijos de acuerdo a montos establecidos en base a cierta 

cantidad de salarios mínimos. 

o Identificación de materiales que se encuentren incluidos en las facturas de 

activos fijos, pero que no forman parte de los mismos, como por ejemplo cables 

de instalación, etc. 
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Así mismo, es importante considerar la posibilidad de contabilizar como 

herramientas menores las engrapadoras, cestos de basura, ventiladores, etc., a las 

cuales se le debe dar el trato contable correspondiente. 

5). Considerar la posibilidad del establecimiento formal de un departamento de 

patrimonio universitario, el cual lleve el sistema patrimonial de altas, bajas, 

transferencias y resguardo de los activos fijos de la UAL, así, como el resguardo de la 

documentación soporte que ampare la propiedad de los activos fijos de la universidad, 

ya que, la documentación comprobatoria anexa a los registros contables puede ser 

sustraída o dañada con el paso del tiempo. 

Sugerimos la contratación de los servicios en forma externa para la implementación del 

departamento de control patrimonial, los cuales entre otras cosas se encarguen de la 

capacitación al personal asignado a estas funciones; reclutando personal para las 

actividades de verificación física y marcaje de los bienes muebles a través del servicio 

social de las diversas divisiones académicas de la universidad. 

Dentro de las funciones que debe realizar el departamento de patrimonio universitario 

es la elaboración de expedientes de facturas originales de activos fijos. A continuación 

presentamos algunas sugerencias que deben contener estos expedientes: 

~ Documentación comprobatoria que debe ser archivada por año de 

adquisición y característica de activo. 

~ Las facturas originales archivadas en los expedientes de activos fijos , 

deben tener referencia de los registros contables donde fueron contabilizados 

(número y fecha de la póliza contable). 
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~ Los registros contables deben incluir copia fotostática de las facturas 

de activos fijos. Estas copias deben tener sello y firma de certificación elaborada 

por el funcionario responsable del departamento patrimonial, en donde se 

confirme que es una copia fiel de la original, la cual se encuentra bajo su 

custodia. 

6). Sugerimos que el área del SAIES - PRONAD de la dirección de cómputo 

universitario diseñe un proceso automático de cancelación de cuentas por cobrar creadas 

por el módulo de control escolar, este proceso el sistema puede efectuarlo en forma 

periódica (en forma mensual, quincenal o semanal) . 

7). Solicitar al proveedor del sistema información técnica el cual sirva de base a 

los licenciados en informática de la dirección de cómputo universitario para la 

elaboración de manuales de información técnica del sistema. 

Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado de presentar éstos comentarios para 

su consideración. Estamos a sus órdenes para discutirlos a su conveniencia y para 

proporcionarle la asistencia que pudiera requerir para su implementación. 

Atentamente, 

L.C.P. Rocío de los A. Hernández Jiménez 
Auditor Externo Operacional 
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