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Facultad de Contaduría 

Pública - UNAB 

MISIÓN 

Pertenecemos a la División de Ciencias 

Fconómicas:Administrativas y Contables de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

nuestro objeto es la formación integral de 

contadores públicos como profesión regulada por 

el-Estado—que-con espíritu emprendedor y 

comprometidos con su desarrollo y el de su país, 

en un contexto global, participan en el disenño, 

implementación y control de los sistemas de 

información contable y, como depositarios de la 

confianza pública; dan fe- pública sobre 

determinados hechos económicos construyendo; 

preservando y difundiendo el conocimiento 

contable y participandtoractrramentecn el 

mejoramiento y dinamización de los procesos y 

3} ctoreg muermterviednei en ( 1 

VISIÓN 

Profesionales que hacen parte de la alta 

dirección y participan-en.el diseño, 

instrumentación y mejoramiento de sistemas 

de información contable. Con espíritu 

emprendedor, certifican ante la sociedad la 

razonabilidad de los estados financieros. 

Los artículos 
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Editorial 

os retos del nuevo milenio para la contaduría pública son extraordinarios. Los cambios 

¡en las modalidades de negocios y la tecnología empleada tienen en aprietos a los órganos 

Ed internacionales encargados del estudio y misión de normas de contabilidad y de 

auditoría. Por ejemplo, lasc ha publicado su nuevo papel de discusión sobre los reportes de 

negocios publicados en Internet, como un primer esfuerzo por entrar en el mundo contable 

que algunos han denominado “contabilidad virtual”. 

La facultad de Contaduría Pública de la UNARB no es ajena a estos cambios. Bl trabajo 

con tecnología debe ser el camino para responder a estas exigencias que hoy son una realidad. 

La UNAB, como respuesta a estas tendencias modernas, ha establecido su equipo de trabajo 

en Educación Virtual. Esta nueva modalidad incluye componentes administrativos 

tecnológicos, pedagógicos y comunicativos. El elemento asincrónico de las acciones 
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» en el aula, como ocurría con las clases trac )nales 

» Y ( 4 11 1 1 ASTA ¡AA 4 172 1 e ade 7 ARANA n   

y dirección del profesor Fernando Chaparro. Su home page es http://204.3.253.215 En esta 

página estamos promocionando nuestros programas de posgrado, contenido de materias, 

investigaciones de la facultad orientadas a este tipo de presentaciones... 90n infinitas las 

posibilidades de desarrollo; por ejemplo, el estudio de los impuestos puede ser muy agradable 

cuando se pueden compartir en un escenario virtual inquietudes de todas partes del mundo. 

Este trabajo tecnológico debe ser complementado con apoyo académico y pedagógico. En 

octubre de 1999, la facultad realizó el primer encuentro “Hacia la globalización de nuestra 

comunidad contable”, con participación de invitados de Chile, Brasil, Argentina, México y 

Colombia. Estuvieron presentes en este evento profesionales y estudiantes de Santafé de 

Bogotá, Armenia, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Barranquilla, Manizales y Bucaramanga. 

Las ponencias presentadas estuvieron a la altura de sus participantes. Aprovechamos esta 

publicación para dejar un testimonio del esfuerzo de investigación en los diferentes artículos. 

Los escenarios de intercambio internacional de experiencias investigativas en 

contabilidad y auditoría deben continuar. Es la forma en que nos acercamos desde nuestra 

disciplina al mercado global. Nuestros clientes: estudiantes, profesores, empresas y gobierno, 

deben recibir la respuesta positiva de la universidad en este sentido, como integradora de 

apoyo para el desarrollo-económico de nuestro país. La economía del conocimiento ha 

desbordado los tradicionales enfoques empresariales y la contaduría pública debe dar respuesta 

a todos estos desafíos. 
* 
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La contabilidad 

pública 

como una 

herramienta 

de gestión 

Alexander Bossi Queiroz 
Profesor de la RCG/UNA, Brasil. 

Resumen 

La tendencia mundial de los Estados es la 

reducción de su tamaño, mediante la privatización 

y descentralización de los servicios públicos pero 

manteniendo su responsabilidad sobre los mismos. 

El ciudadano cada vez exige mejor calidad de la 

información de tal forma que pueda verificar la 

correcta utilización de los recuregos públicos, 

atendiendo a la rentabilidad económica y la justicia 

social, lo cual se logra con los indicadores de 

gestión, contabilidad de costos, contabilidad 
gerencial y auditoría de gestión, mediante sistemas 

contables más próximos al modelo empresarial. 

ep 1INAB HEMEROTECA 

  

Introducción 

n los últimos veinte años. la 

estructura del sector público en 

A +5do el mundo ha cambiado 

¡a de la 
— 

tendencia a la disminución del tamano del 

   

profundamente como-consecuenc 

  

“stado. Por razones ideológicas, basadas en 

teorías neoliberales, presupuestarias, 

reducción del déficit público o de naturaleza 

técnico-económica; descentralización de la 

gestión de servicios públicos, el hecho es que 

una corriente de privatización ha ido 

extendiéndose por todo el mundo. Según 

encuesta realizada por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (Intosal), en 1994, 81 países de los 

125 consultados -pertenecientes a América 

Latina, Asia, África, Europa Oriental y la 

Unión Europea- respondieron que habían 

llevado a cabo privatizaciones de las empresas 

públicas. El nuevo paradigma en el sector 

público mundial considera la gestión estatal 

como ineficiente per se, persiguiendo el 

fortalecimiento de la economía de mercado, 

la reforma y modernización del sector público, 
el aumento de la eficiencia y competitividad 

3 0 0CT 2001 
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global de la economía y la creación de empleo. 

Junto con la venta de empresas públicas 

a través de privatizaciones, otras diversas 

modalidades de descentralización de servicios 

públicos están siendo llevadas a cabo en todo 
el Planeta. De acuerdo con un reciente estudio 
sobre la descentralización de servicios 

públicos, realizada en 19 ciudades con más 

de 500.000 habitantes de la Unión Europea, 

una parte ¡importante de los servicios que 

prestan los gobiernos locales se- está 
presentando en forma descentralizada. Los 

servicios descentralhizados representan, al 

menos, un tercio del total de servicios 

prestados por las ciudades de la muestra. En 

el mismo estudio son recogidas las distintas 

modabhdades—mcdranmte “Hs “entes se 

  

¡instrumenta la descentralización de serv ; 

que s0on: corporatización de servicios 

(empresas públicas), servicios ofrecidos por las 

Dependent Public Bovies” (equivalente alos 

  

órganos autónomos).-privatización-de-la 

geetión-.de aervielos papis ee 

     
sSIOnes., a80( 

el gobierno central 

Ademas de las privatizaciones-de 

empresas.y.las.descentralizaciones-de 

gervicios públicos, otras praclicas-se-están 

adoptando por algunos gobiernos con el 

objetivo de liberalizar todavía más las 

funciones del gobierno; como ejemplo 

podríamos citar la adopción de la Private 

Financial Imciative (PFT), práctica iniciada en 

el Reino Unido y continuada por otros países. 

Actualmente surge otra alternativa como la 

llamada “Tercera Vía”, defendida como una 

opción entre la total descentralización del 

Estado y la situación del Estado Propietario. 

Sin embargo, independiente de toda esta 
transformación, el Estado continúa existiendo 
y compete a él la responsabilidad sobre el 
cumplimiento de las demandas sociales. Por 
supuesto, la responsabilidad política y legal 
de la administración pública de proporcionar 

determinados servicios públicos se 

mantiene, incluso después del proceso de 

cesión de la gestión del servicio público a la 

miciativa privada. 

En este sentido cabe resaltar que el gestor 

del servicio público es el sector privado, 

cambian los objetivos de la actividad 

descentralizada, que pasan a ser la reducción 

de los costes y el aumento de los beneficios. Lo 

que de alguna manera puede ir en contra de 

los objetivos de los crudadanos. Compete pues 

a la auditoría el papel de verificar si estos 

procesos de descentralización fueron realizados 
de manera idónea y s1 los objetivos de las 

privatizaciones están-siendo alcanzados. 

Teniendo en consideración los procesos 

de privatización de las empresas y la 

descentralización de los servicios públicos 

como principales soportes de la diseminución 

del tamaño del sector público, percibimos que 

las funciones del Estado moderno pasan a Ser 

las-de-coordinador de políticas públicas, 
e]. Ls 4, 1 2 

LU UC UC (e 51 OSLas SON e 
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aplbeandtose-con un des 0116 mucho mayor 

an al mundaz TZ ¡ 1 

mentalhidad-del-sector-públhco-más ágil 

eficrtente, ‘hacen falta para facilitar la toma 

de-decisriones. beneticiando.cadavez mása los 

ciudadanos que, en virtud del desarrollo 

tecnológico, se hacen cada vez más presentes 

en la fiscalización de los actos emitidos por el 

gobierno. Hoy, instrumentos como la Internet 

posibilitan que los ciudadanos puedan 

acompañar la evolución de los gastos públicos 
que, de manera general, son financiados por 
ellos mismos. Cada vez más los ciudadanos 
quieren una administración pública gerencial, 
de calidad, bastante más progresista que las 
informaciones financieras y presupuestarias 

que una administración pública pueda 
proporcionar. Indicadores como la relación 
alumno/profesor, plazas hospitalarias/ 

población, además de otros conceptos 

extraídos del área privada como el Retorno 

C
r
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sobre la Inversión (ROI), son cada vez más 

frecuentes. Podemos decir aún que la 

revolución tecnológica que vivificamos hace 

llegar de manera rápida y a un gran número 

de personas las realidades de otros países, 

tornando aún más evidente cualquier postura 

retrógrada en determinados entornos. 

Considerando pues estos nuevos retos 

del sector público, al gestor de recursos 

políticos compete utilizar todos los 

mecanismos para obtener el suceso reflejado 

en el bienestar de la población. Y de todas las 

herramientas de que dispone, la contabilidad 

es, seguramente, la más importante, pues 

evidencia la situación actual y las perspectivas 

futuras de las entidades. Es común decir que 

una empresa sin contabilidad es como un 

barco sín brújula en alta mar. En el sector 

público pasa igual: sin un efectivo control 

patrimonial, financiero, presupuestario y 

operacional, la entidad está sometida al 

fracaso, que en el sector público representa 

9 directo para la población. Y en 

   

un perjul 

una visión gerencial de nada sirve el control 

s] el gestor no lo utiliza para tomar decisliones 

  

Ue 1L0s UatLoO: CULLLEL LLL 

de costes y comrabilidad SAFENEIAL: kn 

definitiva. la contabilidad pública debe ser 

eficientemente utilizada, en toda su amplitud, 

y no resignarse a ser solamente una técnica 

de registro de los hechos patrimoniales. 

Cabe destacar aún el papel de las 

entidades fiscalizadoras superiores. Á esas 

entidades les compete hacer, además del 

control financiero, contable, patrimonial y 

legal, también el control operativo de los actos 

emanados por las entidades gubernamentales. 

El control operativo o auditoría de gestión, 

comprende las tareas fiscalizadoras en el 

sentido de constatar que los principios de 

economía, eficacia, eficiencia y equidad están 

.siendo sugeridas por la administración 

pública. 
En este sentido, la organización para 

América Latina y el Caribe de Entidades 
. 

Mundo Contable Vol. 19 N. 25 
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Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), expone 

que las entidades fiscalizadoras superiores 

son las instancias técnicas especializadas en 

el control de la administración y la gestión 

pública, necesitando la misma de una efectiva 

decisión política posterior que haga eficaz el 

sistema de control. En la misma línea 

podemos resaltar la labor de otros institutos 

internacionales que agregan entidades 

fisecalizadoras de las administraciones 

públicas, como el Intosai y el Eurosai que 

tienen esfuerzos para uniformar prácticas de 

auditoría pública internacional, abarcando la 

auditoría operativa. La propia Federación 

Internacional de Contadores (Ifac), en su guía 

internacional No. 2, relativa al sector público, 

propone que el auditor público debe analizar, 

además del cumplimiento de la legislación y 

otros requisitos de la regulación, el correcto 

diseño de la estructura de control interno de 

la entidad pública y de la economía, eficacia y 

eficiencia de sus programas, proyectos y 

actividades. 

  

público 

Uno de los grandes temas de debate abordado 

en los últimos daños sobre el sector público 

ha sido la definición clara de cuáles son las 

actividades que éste debe financiar y producir, 

así como la búsqueda de mecanismos de 

control de los responsables de la política fiscal 

que garantice la no expansión deliberada del 

gasto y del sector público. 

Al analizar el papel del sector público 

en nuestros días debemos destacar sus 

competencias y responsabilidades, además de 

sus insuficiencias y limitaciones. Éstas están 

implicando un impulso de cambio que explica 

la existencia de un nuevo paradigma en la 

administración pública que propone la 

disminución estatal como solución a dichos 

problemas. Por ello parece incontestable que 

el sector público actual se encuentre en 

cuestión desde hace ya varios años ya que, a 

Y E UNAB HEMEROTECA 
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lo largo de los últimos, se han venido 
produciendo cambios importantes en el 
entorno de actuación de las organizaciones 
públicas. 

En este sentido, son diferentes las 
características del modelo del sector público 
prestador de servicios y propietario de 
empresas que sobrevivió hasta los años 
ochenta y la actual mentalidad del Estado 
moderno, con una función más gerencial y 
fiscalizadora, pero manteniendo eu 
responsabilidad por la oferta de servicios y 
productos dentro de determinados límites de 
entidades y precio. 

Otro punto por considerar son los 
procesos de descentralización del Estado más 
detalladamente en vías como la privatización 
de empresas, la descen- 
tralización de servicios, la Er 
Private Financial Iniciative 
y la Tercera Vía. 

Según Madsen (1999). Ue 
“la privatización es el hecho contabilidad 
más importante de la Iirente al desaftí 
economia imundral moder- mejor forma d 
na”. De hecho, s1 tomamos ; 

y 
Cami ayamvPtn tm avr 

1/4 L LLiA 

precursora de los ¡ingleges, a == 
Ladies 6 L 

mayor traspaso de 
poder y propiedad que-se ha-producido-en 
Gran-Bretaña-desde+a-4scotrción delos 
monasterios bajo el reinado de Enrique VIL 
Ha sido un traspaso desde las manos del 
gobierno y de la burocracia hacia las manos 
de los ciudadanos privados. En el mismo 
sentido, conforme a encuestas realizadas por 
la Intosai en 1994, ya citado, 81 países de los 
125 consultados, pertenecientes a América 
Latina, Asia, África, Europa Oriental y la 
Unión Europea, respondieron que habían 
llevado a cabo privatizaciones de empresas 
públicas. 

La descentralización de Servicios es 
Justificada por Perrelli y Muñoz (1998) “por 
la necesidad de mejorar la eficiencia en la 
prestación de los gservicios públicos, 

la-privatización ha sído el 

  

Con las nuevas formas de 

financiación pública, la 

se-encuentra 

MICGO 

atendiendo a la mejora generalizada del 
sistema económico necesario para garantizar 
su éxito en un entorno cada vez más 
competitivo para los agentes. Esto se hace 
especialmente relevante en el entorno de los 
servicios públicos claves para el desarrollo 
de los sistemas productivos regionales”. 
Añaden aún que la necesidad de atender 
gastos de inversión y mantenimiento de 
infra-estructuras y servicios públicos, así 
como de modernizar su gestión económica, 
impulsa la importancia del sector privado, 
tanto-en la financiación como en la gerencia 
económica. 

La Private Financial Iniciative (PFT), 
que cons1ste en la financiación de obras de 
infraestruetura-medianteinversiones de la 

imiciativa privada, considera 
las dificultades de los 
gobiernos en propiciar 
inversiones de capital y el 
deseo político de encontrar 
maneras-de 

  

(7) mA | 3 | ' ‘ .. 

o de definir la ejJecnelón de proyectos 

e-contabilizar——apropiadas-y tiles 
} í 

1 DUuedan fNInanciar 

DHVadas 

  

j 1 y 5 ¿ z 
cLET TIC: [puesto ci 1 go0D1eriu, 

  

funcionando cama 1171) A 

combinación de ideologías y 
conveniencia política. vy como un medio 
: 3 rtarET— 7 ; q compienmerntrrio—4e—t6s procesos de 
privatización: 

Una alternativa más reciente a estos 
nuevos retos del sector público es puesta de 
manifiesto por Lapsley (1998), que expone la 
propuesta de la Tercera Vía como una 
alternativa a las políticas de privatizaciones, 
definiéndola como una respuesta a la 
confianza del mercado sobre la solución de los 
problemas del sector público. Como un rechazo 
sobre la creación de burocracias de grande 
escala, como es el caso del Estado propietario 
de empresas, La Tercera Vía busca promover 
la asociación entre los sectores público y 
privado con un énfasis en la calidad del 
servicio, pero con un costo conocido y 
analizado. 

2. La contabilidad y la 

auditoría en el nuevo sector 

público 

Considerando pues los nuevos paradigmas del 

sector público y sus retos, pasamos a un 

análisis de cómo están actuando y cómo 

deberían actuar la contabilidad y la auditoría 

teniendo en cuenta los nuevos retos del sector 

público. 

Para ello es necesario estudiar el papel 

de la contabilidad pública frente a las nuevas 

fórmulas de financiación de infraestructura 

adoptadas en diversgos países, como por 

ejemplo el método Alemán y el Peaje en 

Sombra. 

A lo largo de los años noventa, 

numerosos países en el mundo han 

introducido reformas significativas en su 

contabilidad pública que, desde una 

perspectiva general, síguen una clara 

  

orientación: la introducción de s1istemas 

contables más informativos y proximos del 
ſo) 

.Con la llegada de nuevas 

  

modelo empres 
14-44 

d4Aa nancaiación publica la contabilidad IN cla NI 

  

  

fio de 

1 ‘ 1 L LOTA 4 ] 

   

Llica se encuentra trente al de 

  

inversiones privadas. 

Otro tema que ha suscitlado grandes 

diecuejones en el entorno de la contabilidad 

pública es la consolidación de las cuentas 

anuales en la administración pública, sea a 

nivel local, regional o central. Una de las 

consecuencias de la tendencia hacia la 

descentralización de la gestión de servicios 

públicos es la disminución del contenido 

informativo de los estados financieros de la 

entidad principal que no reflejan la actividad 

globalmente considerada. Pese al aspecto 

formal de independencia de algunas entidades 

portadoras del derecho de explotación de 

servicios públicos, la administración pública 

mantiene en todo momento la titularidad del 

servicio público que presentan estas 

empresas. De esta manera, la responsabilidad 

sobre la prestación de un servicio satisfactorio 

* 
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continúa en manos del gobierno, al Margen 

de que se gestionen directamente por él o 

indirectamente a través de una entidad 

privada. ] 

Hoy, paralelamente al análisis del papel 

de la contabilidad pública, también la 

auditoría en el sector público esta 

desempeñando un papel relevante. En el 

análisis del papel de la auditoría debemos 

tener en mente dos indicadores: a) a la 

estructura de un Estado adecuado al nuevo 

orden mundial, y b) a la expectativa de la 

acociedad en cuanto a una información contable 

fiable, útil y accesible, de los actos emanados 

del Poder Ejecutivo. En este sentido, 

Montesquieu, en su célebre obra “El espíritu 

de las leves”, escribió: “..¡arenun Estado libre 

el Poder Legislativo no debe obstaculizar la 

acción del Poder Ejecutivo, sí tiene el derecho 

y debe tener la facultad de verificar de qué 

manera han sido ejecutadas las leyes que han 

aprobado”, 

Así, se percibe que paralelamente a la 

citada revolución blanca que esla 

1 ¡E ] 3 R La == dd 1 4-25 

Y al 

  

   

irriendo tambien una 

   

  

} j z 
publico mundial esta 0 

  

evolución en el proucesi de audit o0ria, Seca Ccll JU 

3 ] anma an te mimbltmn A\damásnd de la m1XrA 

financiera, entra en-escena-la a 

operativa. Wl concepto hnutado de auditoria 

financiera pierde espacio para una 

actualización más amplia, donde son 

revisados, además de los aspectos económicos, 

también los aspectos de gestión. 

3. La contabilidad pública en 

Bras1l 

La Constitución de Brasil establece que la 

población tiene derecho a un gobierno honesto, 

obediente a la ley y eficaz. La contabilidad 

sirve como herramienta para el ejercicio de 

esos derechos. 

En el análisis del sector público 

brasileño se percibe que el país está en línea 

3 HEMEROTECA 
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con los procesos de cambios ocurridos en el 

sector público en todo el mundo. Actualmente 

existe un plan de reforma del Estado que 

presenta unos proyectos y medidas que 

incorporan medidas innovadoras, como: 

© La descentralización y la ampliación de 
la autonomía de los burócratas, 

acompañado de mecanismos de 

responsabilidad. 

de La introducción de nuevos mecanismos 

de control de gestión, apoyando los 

controles formales. 

+ La búsqueda de alianzas con la sociedad 

para la gestión de servicios sociales, en 

forma descentralizada y participativa. 

Po La eficiencia y el control de gestión en 
la utilización de recursgos públicos. 

> La orientación de la administración 

pública para la satisfacción del 

ciudadano, usuario de los servicios 

públicos. 

Es objetivo de la contabilidad el 

evidenciar para sus usuarios la sttuación 

actual y las perspectrras Futuras de la entidad. 

    

perseguir determinados objetivos, la 
E 3 - 

Jan] } } 

proporcionar elinstrumentatteóricosuficiente 

para medir y evidenciar la forma adecuada 

para la consecnción de los objetivos. 

De acuerdo con la Regolución 785/95 del 

Consejo Federal de la Contabilidad de Brasil, 

las informaciones generadas por la 

contabilidad deben propiciar a los usuarios 

base para sus decisiones, por las 

comprensiones del estado de la entidad 

pública, su desempeño, su evolución, riesgos 

y oportunidades que ofrece. 

En cuanto a la contabilidad de gestión, 

también en Brasil se vive una discusión entre 
la necesidad de una contabilidad más 
gerencial y menos formal, dentro de la línea 

de reforma del sector público. En la práctica, 
poco se hace para su control contable de 
gestión en lo municipal. En Brasil con más de 
5.000 ayuntamientos y en su gran mayoría el 

sistema contable es utilizado solamente para 

controlar los aspectos financieros y 

presupuestarios de la gestión pública. 

Indicadores de eficiencia, eficacia, economía, 

efectividad, equidad y sostenibilidad, entre 

otros, so0n poco utilizados. 

Sin embargo, existe una tendencia al 

cambio, en virtud de las reformas del Estado, 

como mencionamos antes, y de la demanda 

de la población por una mayor eficacia en el 

sector público. La población, en este caso, 

puede hacer un control directo (para eso existe 

la Internet hoy en día) o a través de las 

entidades de fiscalización superiores, que ya 

tienen normativa para el control de gestión 

desde una perspectiva de fiscalización 

externa. A continuación comentamos el papel 

de esas entidades. 

4. Kl papel de las entidades 
supertores de fiscalhización 

La función de la auditoría en el sector público 

ha sido óricamente confiada a los 

  

   

    

merlo Qrrmn-raeavta—canaro| 

  

órgano de apoyo a la función fiscalizadora de 

ésbe, Sin embargo, dada la importancia de los 

tribunales de cuentas, hay una corriente que 

los clasifica como un cuarto poder, con 

independencia de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

Las entidades fiscalizadoras superiores 

deben ser agentes activos en el nuevo contexto 

del sector público. Al modelo de auditoría de 

regularidad llevado a cabo durante décadas 

por los tribunales de cuentas de distintos 
países debe ser incorporada la variable 

“operacionalidad ”, además de los 

tradicionales controles presupuestario, 

contable y financiero. En este sentido, Fabado 

(1991), discurriendo sobre los antecedentes 

históricos del control de los fondos públicos, 

traza una línea evolutiva de la función 
fiscalizadora en el sector público, culminando 

t
d
d
i
 

  
en la denominada auditoría integral, que 

comprende tres tipos de trabajos de auditoría: 

la de cumplimiento 0 legal, la financiera o de 

estados financieros y la llamada “Value-for- 

money Auditing” o de economía, eficiencia y 

eficacia. 

Por otra parte, hay que considerar el 

papel jugado por la sociedad actual sobre la 

labor de los llamados tribunales de cuentas. 

Hasta hace poco tiempo, los interesados en la 

gestión pública tenían acceso limitado a las 

informaciones de naturaleza legal y financiera 

proporcionadas por las- entidades fisca- 

lizadoras superiores, mientras hoy se exige 

una acción fiscalizadora más completa e 

intempestiva, a través de la implantación de 

un trabajo de auditoría integral. 

De acuerdo con Cabeza (1997), 

independiente de los mandatos legales que 

inciden en la actuación de los organismos de 

control interno y de la voluntad de sus 

responsables políticas, un elemento básico en 
. 1 1 ] [1 
LUVE las UCI NA UdoSs UL LU 

     

] 1 
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y go ‘ y ſ - 1 

desStiinatarios de jos Injormes, y mas al 
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cCIUCAAaAnOo Y a 105 TMECUOS Ue COMUNICACION UU 
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)lenos municipales. Ásl, conforme mejora 

        

amanta la Infarmanión nraeocmnmninactaria 

  

contable, se demanda del control externo una 

información más “rica”, no tan técnica nl 

aséptica, expresada de forma más clara y 

transparente y que, es definitiva, le permita 

al ciudadano formarse una opinión de cómo se 

están gastando y aplicando los recursos 

públicos, no sólo desde la vertiente contable- 

legal, sino también desde la rentabilidad, 

economía y justicia social. En buena lógica, 

este producto debería concluir con la 

formulación de un juicio 0 dictamen sobre la 

capacidad de gestión de los distintos 

responsables públicos. 

En el mismo sentido, Termes (1991) 

expone que “el público democráticamente 

maduro requiere cada vez más explicaciones, 

tiene una mayor exigencia de respon- 

sabilidades en frente de la administración. La 

falta de respuesta a tales demandas produce 

.* 
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un incremento de desconfianza sobre 

determinados proyectos, programas y 

servicios que por su multiplicidad y 

diversidad son cada vez más difíciles de 

controlar; pero, por otra parte, este público 

desconfiado exige continuamente un mayor 

número de servicios y una mejor calidad de 

los mismos. 

Con el fin de fundamentar este 

posicionamiento es necesario que los 

tribunales de cuentas consideren las normas 

editadas por entidades internacionales que 

agregan entidades de fiscalización superitores, 

atendiendo especialmente a las orientaciones 

de la Intosai y de la Olacefs, la primera por 

su alcance mundial y la segunda por abarcar 

,países objeto de nuestro estudio. A partir 

ec análisis, verificar las principales 

diferencias y similitudes entre la normativa 

del país y las recomendaciones interna- 

   

cionales. 

5 Conclusión 

10 1Arg2O0 de LOS WEmos anos, DUuUMmMeruUnio 

¡introducido reformas s12nl1 

  

17 Tetamaa do rnntahbilidad 

gica-vivenciada en los 

últimos 15 años—y—el—_proceso de 

internacionalización de la economía, llamado 

globalización. 

Al decir de Segundo Vivas (1998), estos 

hechos implican la necesidad de un cambio 

en la administración, es decir, significan 

pasar de la cultura administrativa del gasto 

a la conciencia del coste, de la cultura del 

monopolio a la cultura de la competencia, de 

la cultura del ciudadano-servidor a la del 

ciudadano-cliente, de la cultura de la 

burocracia a la cultura de la adaptación, la 

flexibilidad, con preocupación por la 

productividad y la calidad en la provisión de 

los servicios. En definitiva, obliga a la 

administración a ser competitiva en su 

mercado. 
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Para adecuarse a este nuevo contexto 

de un sector público más eficiente y eficaz, 

los gobiernos en todo el mundo tienen dos 

opciones: 

a) Implantar programas de privatización 

de empresas y descentralización de 

servicios públicos, revisando la 

dimensión de la administración y 

reduciendo sus ámbitos de 

intervención para devolver a la 

iniciativa privada aquellas parcelas de 

actividad que se desarrollan mejor en 

un marco de libre competencia, 

simplificando la administración y 

rebajando sus costes, 

b) Destacar la importancia de aquellas 

técnicas de gestión que permitan un 

funcionamiento más eficaz, eficiente y 
  

próximo-a-los-ciudadanos-de-los 

   

  

servicios que debe ¡nuar | tando 

    
La Con Ia de COmUrul 

adecuarse a esa nueva realidad, 

intempestivas para-quelos’gestores públicos 

pueda hacer el bien común. 
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GQerennc 

    

lente Junta Central de Contadores Púb 

,eccioóonal Santand 

hesumen 

  

La contabilidad ¡internacional tiene varl 

   

ración. 

  

en SU Inves 

   

náticas 

     

ado los de ar 

  

hemos a 

de reporte de negocios en Internet. En el primero, 

basados en la metodología de los profesores Meek, 

Gary K., de la Oklahoma State University, y 

Shahrokh M. Saudagaran, de la Santa Clara 

Universïity, se ha evaluado las características y 

  

macro reglas básicas del modelo contable 

colombiano. En el segundo se exponen los 

principales resultados de la investigación 

patrocinada por International Accounting 

Standards Committee (lasc) sobre el tema, donde 

resaltamos la tendencia de la economía mundial 

en el degarrollo de negocios en la gran red y los 

posibles escenarios de trabajo de la contaduría 

pública en el futuro que es ahora. 

  

Introducción 

YU A na esta ponencia se efectuarán algunas 

“reflexiones alrededor de la situación 

actual de la investigación contable en 

Ho 

  

Colombia, partiendo de s5u desarro 
11 y 7 

  

n torio 

  

colombiano. Luego se presentarán algunas 
1 ï e +4 ; y Pr 

tendencias amivermmmnm 

la armonización contable y con la presentación 

de reportes de negocios en internel. 

Los temas tratadosnotienen coherencia 

aparente entre sí. Sin embargo, se trata de 

construir una crítica al desarrollo científico 

de la disciplina profesional de la contaduría 

pública en Colombia y a partir de esta realidad 

explorar caminos que deben ser tratados en 

los foros académicos y profesionales. La 

conectividad de la armonización, los reportes 

de negocios en Internet y de la formación 

contable está, por un lado, por la tendencia 

de asgumir normas internacionales contables 

globalizadas y, por otro, la de fijar políticas 

de formación contable en un ambiente de 

cambio continuo del marco tecnológico. 

Los esfuerzos realizados por algunas 

instituciones como el Consejo Técnico de la 

HEMEROTECA v1.1 
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Gontaduría Pública, Junta Central de 

Contadores, Fidesc (Fundación para la 

Investigación y Desarrollo de la Ciencia 

Contable), Asfacop (Asociación Colombiana de 

Facultades de Contaduría Pública) y algunas 

universidades públicas y privadas, no han 

contado-con el apoyo suficiente tanto en 

recurseos económicos como en el fortalecimiento 

de una comunidad científica contable de talla 

mundial. Esta afirmación está basada en la 

pocaparticipación de trabajos 0 investigaciones 

en los foros organizados por la prolesión a nivel 

internacional. 

La armonización contable no es un tema 

fácil de abordar. La Comunidad Económica 

Europea ha sido el más grancde-esfuerzoen 

este tema, con estudios que se remontan a la 

década de los setenta (Gary, 1990 P- 172. 

Volumen 9. Cañibano, 1998 p. 3). Para incluir 

un marco de referencia exponemos algunos 

elementos importantes a tener en cuenta en 

>aA80) 

FE] mundo virtual es una realidad. 

  

este”p 

Aromomv (lectronice—Economy) yarnoes-tRa 

moda zH 5 tmretemento-vital-en.el desarrolio 

de ltos“merncios “enel-prescati milenzo. kl 

arezsidente Bill Clinton en el discurso de la 

  

unión, pour dos años cunsecion 
——— E. . 

el éxito económico de los Estados Unidos-sc 

dobe—-principalmente_al usó creciente 

de Ta Tecnología de ha granred Lara la 

contabilidad. el futuro es amplho y generoso. 

Tasc (1999) ha publicado la primera 

investigación borrador sobre la presentación 

de negocios en Internet. Presentamos a lgunos 

avances que tienen más un sentido motivador 

que de análisis a profundidad de una dinámica 

que apenas comienza. 

1. Formación contable en 

Colombia: los primeros pasos 

en el posgrado 

1.1 Antecedentes del pregrado 

Algunas investigaciones y hechos que 

caracterizan la formación contable en 

Colombia son las siguientes: 

> Fidesc (1998) realizó una primera 

versión sobre el estado del arte de la 

enseñanza contable en Colombia. Los 

resultados disgustaron a profanos y 

expertos. 

<% Asfacop (1999) presentó los elementos 

curriculares para la acreditación de las 

facultades de contaduría pública. 

Recordamos con tristeza las 

especulaciones sobre los resuliados de 

los exámenes sobre validación de 

experiencia para obtener el registro 

profesional ante la Junta Central de 

Contadores (1999). 

., >. 

Con estos antecedentes resulta complejo 

elaborar algunas hipótesis sobre la calidad 

académica-en-la- formación de contadores 
Ta embargo, no mé 

públicos-en-Colombia._511 
algunas == : > 

cabe—ta enor-——. duda —q ue 

ntodelacapitalcomo de otras 
universidac 

; 

del-naís tienen una comunidad 

yy 
11. 

Laa ta 
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Ces el puúulili COI 

+2 Marco-regulatorio de la 

educación superior en Colombia 

Según la Ley 30 de 1992, que regula la 

: 
— 3 1 3 ¿ “. 

educación superior en Colombia, los 

programas académicos universitarios se 

dividen en los siguientes: 

1.2.1 Programas de pregrado: Preparan 

para el desempeño de ocupaciones, para el 

ejercicio de una profesión 0 disciplina 

determinada, de naturaleza tecnológica 0 

científica o en el área de las humanidades, 

las artes y la filosofía. También son programas 

de pregrado aquellos de naturaleza 

multidisciplinaria conocidos también como 

estudios de artes liberales, entendiéndose 

como los estudios generales en ciencias, artes 

o humanidades, con énfasis en algunas de las 

  

disciplinas que hacen parte de dichos campos 
(artículo 9 Ley 30/92). (Subrayas fuera de 
texto) 

1.2.2 Programas de especialización: Son 
aquellos que se desarrollan con posterioridad 
a un programa de pregrado y posibilitan el 
perfeccionamiento en la misma ocupación, 
profesión, disciplina o áreas afines o 
complementarias (artículo 11 Ley 30 de 1992). 
(Subrayas fuera de texto) 

  

1.2.3 Programas de maestría: Buscan 
amphar y desarrollar los conocimientos para 
la solución de problemas disciplinarios, 
interdisciplinarios o profegsionales y dotar a 

trumentos básicos que la 

    

   

la pergsona de los 1   

habilitan como ¡investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías 
o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, 
de las humanidades y de las artes (artículo 
12 Ley 30 de 1992). (Subravas fuera de texto) 

1,2,4 Programas de doctorado: Se 
* 1 » .., 1 e 4 3 

Oncentran en la formación de investigadori 

. y 13 rr NIVO] qua ra a IVC! Aavalli¿ad 
: j == 0 tomando como hasae |a 

    

| y conocimientos 

adquiridos por la persona en los niveles 
anteriores de formación (artículo 13 Ley 30 
de 1992). (Subraz as fuera de texto) 

De acuerdo con la misma ley, las 
instituciones de educación superior se dividen 
en instituciones técnicas profesionales, 
instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas y universidades. 

Las instituciones univereitarias 0 
escuelas tecnológicas pueden ofrecer hasta el 
nivel de especializaciones. Las universidades 
pueden ofrecer los siguientes niveles de 
maestrías, doctorados y pos—doctorados. 

Resaltamos como la formación de 
investigadores de alto nivel comienza con las 
maestrías y es allí donde se fortalece la 
comunidad académica en términos de 
tecnología y ciencia, lo cual permite a los 
claustros universitarios entrar en la onda de 

disposición, capacida 
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los últimos avances del conocimiento contable 
internacional. 

1.38 La escalera del conocimiento 

contable 

E] nivel profesional no es suficiente para 
responder a las exigencias del mundo 
globalizado en cuanto a ciencia y tecnología. 
Basta con mirar el entorno internacional para 
recapacitar sobre este tema. La mayoría de 
los conferencistas y consultores de talla 
internacional ostentan su título de máster o 
de doctor (PHD) en contabilidad y/o auditoría 
o de alguna ciencia básica como la economía 
con énfasïs en esta disciplina científica. 

Los posgrados constituyen el itinerario 
lógico del desarrollo académico universitario. 
Las mejores universidades del mundo 
protegen su comunidad científica en los 

do. Consfituyen 
el conocimiento contable de punta y reflejan 
la respuesta de la academia a las necesidades 

niveles de maestría y docto) 

    

de la sociedad económica. 

  

Otro problema es la calidad a émica 

YV Cl Inle COmerc ¡al qu :6 le ha dado tanto a 2YC1al q ) 

nivel profesional como académico. Muy rápido 

a un proceso pedagógico serio y con respaldo 
intelectual de alto nivel. 

Colombia se quedó-con el pregrado y 

muy recientemente con las especializaciones 

en áreas propias de la contaduría pública. Una 
experiencia de apenas 10 años en posgrados 
s80N muy poco tiempo y no constituye la base 

de investigación que se requiere formar de 

acuerdo con la Ley 30 de 1992, por cuanto 

solamente llega hasta el perfeccionamiento en 

la misma ocupación, profesión, disciplina o en 

áreas afines o complementarias. 

La contaduría pública en Colombia debe 
entrar en este proceso de ascenso en el 
conocimiento contable. Es la escalera natural 
del avance científico y tecnológico. Para ello 
se requiere el fortalecimiento de la comunidad 
académica con formación de docentes en los 

  

¡EROTECA 

 



      

C
D
 

————— 

  

  
18 Reflexiones sobre contabilidad internacional 

Gabriel Vásquez Tristancho 

niveles de maestría y doctorado en el exterior, 

pero en áreas propias del conocimiento 

contable, por cuanto en Colombia no hemos 

saltado esta barrera. Implica un esfuerzo 

económico y una inversión de largo plazo. Son 

varias las universidades que ya tienen en su 

staff profesionales formados en el exterior que 

cirven de base para iniciar programas de 

maestría. 

No se trata con estas reflexiones de 

criticar lo hecho enel pregrado; todo-lo 

contrario, creo que sin las potencialidades 

que otorga una maestría o un doctorado, lo 

hecho hasta ahora ha sido de titanes. Ahora 

bien, reconocido”es—por-la comunidad 

académica que los peldaños superiores de la 

eacalera del conocimiento contable fortalecen 

el pregrado, según la experiencia lograda a 

nivel_internacional de universidades de 

prestigio mundial. 

124 Eos perfuicios dela regulación 
contable 

Ra.alga.estov completamente seguro hoy 

después de 20 anos dedicado a ii a : 

ol-conocimiento.contable de punta no ho 

hacemos en Colombia-ka regulación contable 

nos ha adormecido.; Sólo esfudïamos cuando 

existen normas de ¡mpuestos 0 instrucciones 

de alguna entidad de vigilancia y control. 

Descuidamos los avances en los planos 

científicos y tecnológicos que siempre estarán 

delante de las normas contables expedidas por 

el gobierno. El mundo jurídico contable es tan 

sólo una parte del vasto mundo de 

conocimientos de nuestra disciplina 

profesional y científica. 

Para abordar la nave del conocimiento 

contable internacional se siente la necesidad 

de una segunda lengua y del manejo de nuevas 

tecnologías informáticas, las cuales son una 

realidad apremiante en la formación de 

docentes y, por supuesto, de estudiantes. Lo 

que ocurre es que el ejemplo debemos darlo los 

maestros. No se puede exigir lo que no se tiene. 

Para empezar con los procesos de 

investigación y desarrollo de la contaduría 

pública en Colombia este puede ser un paso 

seguro para las exigencias del mundo global. 

9 Armonización contable 

Lo primero en reconocer es que el proceso de 

armonización contable es una tendencia 

mundial. Lo segundo que en Colombia poco 0 

nada hemos hecho sobre este tema tan 

importante en una economía globalizada. 

Cuando leímos por primera vez el artículo 63 

de la Ley 550 de 1999,nos parecía estar frente 

a una idea que no correspondía al contexto de 

la norma. A riesgo de equivocarme, es la 

primera vez que se habla oficialmente del tema. 

Antes de exponer algunos parámetros 

del proceso, diferenciemos los términos 

estandarización y armonización expuesto por 

Gary, de la Taiversidad de Oklahoma Y 

<hahrokh, de la Universidad de-Santa Clara 

(ol 971990; p:168-1653). 

Fatandarizar (Btfamtardization)-corres- 

  

ados de manera 
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rticman ¿ uniforme para todos los patses que pal 

Sel ÉL hraxzado del autor). 

Armonización (Harmonization) ¡mplcea una 

reconciliación de diferentes puntos de vista y 

permite requerimientos diferentes ci paí: 

  

individuales. 

Cañibano (1998 p. 6) cita a Nobes y 

Parker y la define como “proceso de aumento 

de la compatibilidad de las prácticas contables 

estableciendo límites a su grado de variación”. 

En Colombia debemos comenzar por 

analizar los diferentes escenarios en que se 

ha desarrollado la armonización contable 

internacional. Algunos de los estudios que nos 

revelan los parámetros del entorno y los 

organismos internacionales líderes en el tema, 

los resumimos a continuación. 

9 1 Análisis de variables del 

entorno para determinar reportes 

financieros y contables 

  

dd 
cas ado, LAA 

da, 

  

      

¿an piba al análisis de Gary (1990 p 
, las característi ] J, cas sociales, cul 

2 stic , culturales 
E == y económicas determinan Tara 

racterísti 1 erísticas de las normas contables. En cate IE Tua Pereda (1995 p. 17-50) 
‘cunscribe los principi aia. ciplios contable 

crema be 8 a macro- 
pegas básicas por cuanto “parten de la 
co SICCración, enunciado y análisis de 

ras v & 2 Ea + mi 
| . 

| gos básicos del entorno económico en 
3 que opera la contabilidad 

a co] y que 
s1icamente, condiciona gus : reglas”, 

Alg 3 pará gunos parámetros a tener en cuenta s a 80n: 

¡ Q 
Lie L 1SLema 1 ¿ S) 1 

> 

tradición de derecho rom 
Tas ano 0 dere 
consuetudinario. 2 ;m el primero, sólo ec 

_- 2 2r0, sólo el 
_ | 0 puede regular la contabilidad 

1 3 41 jo a . el segundo, las reglas contables son 
determi as Pp Y rminadas por la profesión contable 
} ¡enden a adoptarese mejor y a e 
Imnovadoras, ra 

Naturaleza de 1 
negocios de la e O g mpresa vy los provee 
A amital 5: Drovee dores 

de financiam 

  

== 
LUC nado 

  

} 51 108 Tecureos 

lento s0n provistos por 

. 
. ] E el capital provisto es amplio y d oy 

pequeños y similares,. Ocurre 
capital es provisto por inver 

IVers8o 0 

quesglel $ 
2 Pre ) ] sSIONIstas, 

e una fuerte orientación al mercado 
E » $ 

Y ; 

de capitales, tal como Estados Unic 
© 

los e 
Inglaterra. Sí es provisto por b 
Rigban ancos, le 

] 
a s, la 

7 de acreedores es el énfasis 
‘al com anla, Sui Te o 

o Alemania, Suiza y Japón. 9 

ja de impuestos. En muchos países 
mua de ¡impuestos determinan las 

glas contables. En otros donde 
mae] . o == financiera de L 
( abilidad fiscal 113 
imponibles s80nN cammcialmeer Mao 
financieras con aJustes por diferencias 
por leyes de impuestos. _ 

Nivel de inflación. Cuando la economía 

  

a relación entre los 7 

6, 

VAB HEMEROTECA 

Ls 

EE SC 

Mundo Contable Vol. 19 N. 25 
Septiembre de 2001 2 

ae ideas ] g hiperinflacionaria afecta los costos históri stóricos y es necesario IncoOr 
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Confidencialidad versus transparenci 
En algunos países la NTOPMAEIS a 
confidencial y restringida mientras que | 
en otros es más transparente y abiert 
al público en general. _ 

Un : í a morfología para comparar los 
sistemas contables la presentamos 
SIguilente cuadro los 
parámetros más impor 
los comportamientos e 
internacional. (Figura 1) 

, que repregsenta los 
tantes que caracterizan 
n la regulación contable
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Figura 1 
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La revelación y medición de los sistemas 

contables nos muestran que los países con 

tradición de derecho latino tienden a la 

información confidencial y al conserva- 

durismo. Contrario, los países nórdicos y 

anglosajones tienden al optimismo y 

transparencia de información para el mercado 

de valores. (Figura 4) 

9.2 Tasc (International Accounting 

Standards Committee) 

Al hablar de armonización resulta imperativo 

mencionar a lasc. Fue creado en 1973 por 

cuerpos profesionales contables de nueve 

países. En la actualidad está integrado por 

138 organizaciones miembros, 11 miembros 

asociados y cuatro miembros afiliados, que 

representan a dos millones de contadores 

públicos de 112 países. Colombia está 

representada.por.el Instituto Nacional de 

Contadores Públicos. 

“Lasc se encuentra en Pproceso de 

¡aazstructaración; de acuerdo—con las 
5 7 

recotectadas pt Gi 

  

e 

arganismo para el futuro. Los principales 

cambios consisten en cuuveriirse En Un 

organiemo independiente tal como una 

fundación Estocormetfinde-evtar infhrencia 

de partes interesadas que actualmente s0n 

miembros importantes tales como Estados 

Unidos, Inglaterra y Japón, entre otros. La 

fundación contará con dos cuerpos principales: 

la Alta Dirección (Trustees) y el Consejo 

Directivo (Board). La Alta Dirección tendrá 

por objeto la elección del Consejo Directivo y 

la consgecución de fondos. El Consejo Directivo 

se encargará de la emisión de normas 

internacionales de contabilidad. En resumen, 

un organismo hará la parte administrativa y 

el otro la parte científica y académica. 

Tasc tiene 40 normas contables 

internacionales establecidas, de las cuales la 

última publicada fue en abril del 2000 sobre 

propiedades de inversión (Investment 

Property) y que entrará en vigencia a partir 

  

de enero del 2001. Los proyectos de normas 

que se encuentran en estudio son 15” (agosto 

del 2000, página web lasc). 

Destacamos los últimos avances en 

proyectos de normas tales como la 

combinación de negocios, instrumentos 

financieros, agricultura, reportes de negocios 

en Internet, industrias extractivas, entre otros 

temas de interés para la comunidad contable 

internacional. 

El esfuerzo 

contabilidad internacional ha sido la esencia 

misma de Tase desde su creación. También lo 

demuestra los trabajos recientes de este 

en de lo acontecido en las 

por armonizar la 

organismo. El resum 

dos últimas décadas las expuso Zeff en 

Valparaíso, Chile, en 1998. dentro del primer 

encuentro de profesores universitarios de 

contabilidad del Cono Sur de América. De su 

intervención resaltamos los siguientes 

comentarios. 

Tasc publicó 26 normas en sus primeros 

trece años que permitian multiples opciones 

y mímmas EXPOSICIONES: Poeteriormente 

entraron en crislis las opciones permita 

  

- .. z 

y .. 

Las. DIMAS n 

International Organization ol pecuritics 

Pd EDES Cdad o eden 4a00 .] 

#32, conocido como la comparabilidad de 

manejos-opcionates de-13-normas de lasc. 

Luego de otras sugerencias, emitió una 

declaración en julio de 1990 que proponía 

eliminar 21 opciones en 10 normas. Con esta 

importante iniciativa, el lasc entró de lleno 

en el juego económico al recomendar un 

conjunto de normas de contabilidad y su 

aplicación en los más sgofisticados mercados 

de capitales del mundo. 

Luego de estas eliminaciones, Jasc le 

propone a la SEC que permitiera a 

¡inversionistas extranjeros adoptaran las 

normas de Tasc sín necesidad de seguir las 

Gaap (Generally Accepted Accounting 

Principles) de los Estados Unidos. “En 

particular, los miembros de la New York Stock 

Exchange (Nyse) han argumentado con 

—
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insistencia que las exigencias de la Securities 
and Exchange Commission de los E.U. (SEC) 
para que las compañías extranjeras logren 
ajustar sus ganancias y el patrimonio de sus 
accionistas a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (Gaap) comúnmente 
aceptados en E.U. han impedido que cientos 
de compañías extranjeras incorporen a Nueva 
York» . Esta discusión aún continúa y es así 
como la SEC no permite que los inversionistas 
extranjeros apliquen lasc en las bolsas 
norteamericanas. 

2.8 AIC (Asociación 

Interamericana de Contabilidad) 

Ll trabajo de armonización es un proyecto de 
los próximos años en la comisión de 
invesligación de la AIC. Por ahora se cuenta 
con los trabajos presentados dentro del marco 
de las XIX Jornadas de Ciencias Económicas 
del Cono Sur, celebradas en Santiago de Chile 
en agosto de 1998, 

Kn este evento se pregentaron las 

comparaciones de diferencias contables con 

lasc de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y 
SER tidad, E USLCTIONNECNLE, EN La55, La OLlicia 

de investigaciones de la facultad de 
Contaduria Pública de la UNAR realizó las 

comparaciones de las normas contables 
colombianas con las de Tasc, la Comunidad 
Económica Europea y España junto con los 
trabajos de Mercosur. También se incluyó en 
dicho trabajo de la UNAB las comparaciones 
que realizó el profesor Javier Cocina, de 
México, entre lasc y E.U., Canadá y México. 

Actualmente esta investigación no ha 
sido publicada pero se encuentra disponible 
en el Consejo Técnico de la Contaduría para 
que otras universidades y entidades oficiales 
interesadas en el tema lo socialicen entre la 
comunidad académica. Es importante resaltar 
que no consultamos con otras universidades 
sobre sus investigaciones relacionadas con la 

armonización contable. De seguro existen 

buenos avances al respecto. 
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No se conocen trabajos de comparación 
con lasc de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. 

3. Presentación de reportes 
de negocios en Internet 

Los siguientes dos capítulos tienen como 
objetivo la sensibilización y motivación hacia 
una tendencia marcada del desarrollo de la 
profesión contable en el mundo. Están basados 
en el libro publicado por Tase E Daginoss 
reporting on the Internet” publicado en 
noviembre de 1999, donde examina los rápidos 
cambios en el mundo de los reportes de 
negocios en Internet, en particular lo referente 
a las actividades en World Wide Web. 

El primer propósito del libro 
referenciado es ilustrar sobre la elaboración 
de políticas contables a nivel global, los 
cambios naturales que ocurren en los reportes 
de negocios vy explicar cómo dichos cambios 
afectan la difusión de la contabilidad y de Ja 
información de los negocios. K] sagundo 

5257 \ (1 ? a as — ,’ » 
PrOPpOSILo es ( ar cómo d 1 

  

    

afect: ) las 1 | f as as conta S en el [JULUro 

K] tercer propósito es recomendar cómo medir 

para direccionar dichos cambios en los 

reportes de negocios electrónicos que están 
ocurriendo-ahora-o.queoecurrirámenelfſuturo, 
para ayudar a la divulgación de información 
de alta calidad para los usuarios de 
información financiera y negocios. 

En cuanto a la norma contable sobre 

reporte de negocios en Internet está ya 

elaborado el borrador. (Página web lTasc) 

3.1 Evolución en reportes de 

negocios y transacciones 

comerciales basados en la web 

La proliferación de la web basada en 
reportes de negocios ha reemplazado al 
paradigma industrial y representa el post- 
paradigma industrial, cegún Robert Elliott en 
su libro La Tercera Onda, publicado en 1992. 

? UNAB HEMEROT CE 
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Fl crecimiento de los computadores 

¡ndividuales que pueden ser vistos en Internet 

(hosts) ha sido rápido y sostenido. En enero de 

1993 teníamos 1.3 millones, 9.5 millones en 

enero de 1996 y 56.2 millones en julio de 1999, 

con un crecimiento cerca del 600% sobre 1996. 

El número de servidores estimados en febrero 

de 1999 fue 2.8 millones. Estos servidores 

incluyen más de 800 millones de páginas web 

¡ndividuales, que pueden ser vistos por motores 

de búequeda como Alta Vista. 

El crecimiento de negocios en Internet 

ha efectuado rápidos cambios en la demanda, 

afectando el mercado de capitales en general 

yel mercado de acciones en particular. Los 

negocios en línea son los más desarrollados 

en los Estados Unidos. Un reciente análsis 

por Credit Guisse First Boston mostró que en 

el primer trimestre de 1999, 0.5 millones de 

negocios por día fueron transados egobre la 

web, representando el 16% del total. 

A nivel de reportes financieros, las cifras 

zon también cspectacutares: Alta \/asta-que 

del 20% de páginas web; 
: 

muostfGro debi iii 1 di pagmas E UECONBONIS 

los términos “Balance Sheet 0 Statement ol 

LC inancial 
E Uniuiiiii = 11 Let CUE 

de habla inglesa fueron 17p:4657Sresta ctra 

represgenta-meno
s del 20%, podemos ya 

¡maginarnos qué ocurre az-]o-hacemos-par
a 

todos los países en diferentes lenguas. (lasc 

1999. p. 46-47). 

A no dudarlo, éste será el gran futuro de 

la profesión contable. Los reportes de negocios 

en la web tendrán como marco un mundo 

globalizado, donde existe UN rápido movimient
o 

hacia un único mercado global para capital 

tanto como para productos y SErVICIOS. 

3 9 Prospectiva de reportes de 

negoejos err la web en el contexto 

de globalización 

Los términos globalización e 

¡nternacionalización 
son diferentes. Walker 

and Fox (1997), describen la globalización 

como el proceso de desnacionalización.
 La 

diferencia consiste en que la globalización 

sugiere la erosión e ¡rrelevancia de las 

fronteras nacionales, mientras que 

¡nternacionalizació
n ce refiere a las 

actividades cooperativas de los actores 

nacionales. 

3j hablamos de globalización de la 

profesión contable, significa que entramos en 

un proceso de desnacionalización y donde los 

acervicios profesionales
 ya no tienen fronteras, 

tanto enla ¡mportación como en la exportación 

de los mismos. Lsto significa que ex1sten 

oportunidades y amenazas en forma 

simultánea. 

Fareb-no tiene límites de expansión 

territorial ni de negocios y constituye el 

estudio obligado de F-Economy, que se divide 

en E-commerce en lo relacionado con mercados 

electrónicos Y F-business en lo referente a 

pregentación de negocios en la web. 

3-3 Oportunidades tecnológicas en 

7 —— : rem Fira 

los reportes de negocius pasados 

Los desarrollos estan basados en Lecnviogias 

de Internet, que han ectablecido avances tales 

como CD-_Rkum y papereteect .Gnico-(Adabe- 

Acrobat) como rovedad, pero rápidamente 

evolucionaron hacia otros escenarios 

tecnológicos como XM
L y agentes inteligentes. 

En la figura 5 podemos obeervar como 

el CD Rom y papeles electrónicos como Adobe 

y Acrobat so0n estáticos, mientras que los 

agentes inteligentes y XML con dinámicos y 

permiten la reutilización de la información 

reportada electrónicamente. 

HTML es usado primordialmente para 

una representación estática de la información. 

Sin embargo, con la adición de JavaScript, 

interacción de bases de datos, HTML 

puede ser más dinámico que los CD Rom 0 

papel electrónico. Información en HTML es 

reutilizada por el proceso de referencias de 

nceulos para completar documentos, 

Java e 

hiperví 
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dinámicos. Documentos en formato XML 

incluyen atributos inidentificables de 

información que puede realmente ser usada 

y reutilizada por una gran zariedad de 

aplicaciones. 

4. Código de conducta para 

reportes contables en Internet 

Debido al desarrollo acelerado que tienen los 

o de negocios en Internet, el comité 

e ma de normas contables (Lasc) tiene 

E ao de a raton guía, mejor denominada 

E ciones : ucta (Codes of Conduct), que 

E aaa a usuarios de la información y 

E cos 2 + ds con el cual los cambios 

: n ser colocados en la red con 

máximo de eficiencia. Algunos problemas 

Sr RSS 

CD - 

Uso singular 

  

HTML   

Agentes 
inteligentes 

Adobe Acrobat | 

Rom 

ocurren cuando la información es revelada 

  

en múltiples formas, incluyendo maneras de 

Impr Ir. avi 08 d inf 1 1 r1imit avances de Información llamadas 

en conferencia y la web. 
[mes Ava metr = AQR ES} == 1 

por lasc, están clasificados en reporte multi- 

modal, normas contables utilizadas 

integridad de los datos, idiomas, amada 

fecha, uso, moneda de conversión, Hguas, 

seguridad, errores y puntos de contacto. Laa 

responsables de adoptar estas normas, que 

también tienen obligaciones son las empresas 

registradas, auditores y usuarios de la web. 

A continuación exponemos algunos 

comentarios sobre cada uno de los puntos 

considerados en la guía. 

4.1 Reporte multi-modal 

En primer término, la información revelada 

en la web no debe ser diferente de otros 

reportes financieros publicados, por cuanto 

estas discrepancias pueden generar confusión 

25 
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entre los usuarios. También cuando existen 

varios archivos en línea, todas las partes 

deben ser listadas juntas en el sitio de la web 

de la entidad. En caso de utilizar múltiples 
bases contables, al final los mismos datos 
deberán estar disponibles en línea. Por otro 
lado, la norma sugiere que los estados 
financieros sean completos y de acuerdo con 
la norma internacional de contabilidad 
número uno. De igual manera, se debe dar 

una clara indicación sl se trata de estados 

financieros auditados y sl contiene datos de 

operaciones relacionadas. 

4.2 Normas de contabilidad 

usadas 

En caso de utilizar normas contables 
diferentes de las normas internacionales de 

contabilidad (TAS-Tnternational Accounting 
Standards), la base de cada conjunto de 

estados financieros deberá ser claramente 

revelada. Adicionalmente, Sugiere Iincliuiir una 

  

concihación-con-ÏHSb-por-cada-principio-de 

UESAadO Vr NX DC At Mo A 

   
  

materiales, 

Lu CasSU de ¡NC MUOrNACÓON que no 

está preparada de acuerdo con 1AS, deberá 
revelarse claramente-v-no inchirla-como-sl 

esbuviera-bajo- dichos estándares; Algunos 

ejemplos de este tipo de información s0on: 
información proyectada 0 pronósticos, 

información del medio ambiente, información 

macroeconómica, información sobre 

responsabilidad social o balance social y 

análisis gerenciales, entre otros. 

4.3 Integridad de la información 

(Completeness of data) 

Cuando se presenten extractos o partes 

de los estados financieros exigidos por TAS 
número 1, debe identificarse como una parte 
de dichos estados y revelarse dónde pueden 
ser obtenidos en su integridad. Por otro lado, 

en el evento de tener archivos electrónicos 

¡individuales para componentes o estados 

financieros separados, no requiere ser 

identificada la información como un extracto 
sí todos los archivos son revelados en el mismo 

sitio de la web de la empresa. 

En el evento de emitir información 

financiera detallada, debe revelarse sí está de 
acuerdo con IAS y en lo posible conciliarse con 
cifras de los estados financieros. Sobre la 

información histórica resumida, debe ser 

identificada el es reportada como 

originalmente se emitió y s1 está de acuerdo 

con IAS para cada año. Si la información fue 
restaurada retrospectivamente de acuerdocon 

[AS adoptados con posterioridad, este hecho 

deberá ser notado. 

S1 la empresa tiene ¡información 

suplementaria para el público, tal como libros, 

informes de analistas, comunicados de prensa, 

estadísticas— y — otro material para 

inmversionistas, deberá ser provista en linea 

para beneficio de los interesados en tomar 

decisTormes demversión-conia-empresa: 

En cuanto a los reportes de auditoria, 
e ; 4 ei} ; rre 0-—ea hr Le Di cc pill 1 5 CU LIC 1d diila 

gujetas a la opinión del auditor. En el caso 

revisor fiscal, aun cuando esta materia no ha 

sido-reglamentada en el pais y en las 

conchusTones-se-hará-referencia-abrespecto: 

4.4 Idiomas 

Ln caso que la información haya sido 

traducida en otro idioma, este hecho deberá 

revelarse y se suglere ¡incluir en línea la 

información en el idioma original. Si 

únicamente los estados financieros emitidos 

en el idioma original fueron auditados, dicha 

circunstancia debe revelarse. 

4.5 Accesibilidad 

}La información debe tener estabilidad en el 

acceso, esto es, que todas la páginas deberán 

  

  
  

ser identificadas para usuarios autorizados 

y disponer de un índice que permita retornar 

en repetidas ocasiones. 
Los archivos de estados financieros y 

datos relacionados publicados por una 

empresa deberán ser archivados y no ser 
removidos del acceso general una vez fueron 

dispuestos en línea, junto con información 

previamente publicada para propósitos de 
análisis. Sin embargo, los archivos deberán 

ser claramente identificados para evitar 
confusiones. 

4.6 Fecha 

Todas la páginas deben tener claramente la 

fecha original y la de la última enmienda. 

4.7 Uso 

La información deberá ser provista en un 
formato que permita sun transferencia 

electrónica fuera de línea para análisis. De 
igual manera, deberá ser fácil de imprimir. A 

Á ‘4 ] UU an er IMmMm0o0ormados 

3 
SUDIC 

  

En el evento que una empresa disponga en la 
web de alguna herramienta para cambios en 
SUS estados emitidos 
originalmente en otra moneda, basado en tipo 

financieros 

“de cambio del final del período o tipo de cambio 
promedio, deberá informa claramente que esta 
metodología no está de acuerdo con IAS 21. 

4.9 Ligues (Links) 

La integración de ligues internos deben estar 
disponibles todo el tiempo. En la integración 
de ligues externos deben ser archivados en el 
más alto grado posible. En el evento que dichos 
hgues no puedan ser mantenidos, ellos no 
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deberán formar parte de los reportes de 
negocios en la web. 

4.10 Seguridad 

Los usuarios de información reportada 
electrónicamente por una empresa tienen 
derecho a presumir que dicha empresa tiene 
responsabilidad legal por la exactitud e | 
integridad de los datos. 

Igualmente, debe informar claramente 
la información creada por otros. 

Otras precauciones sobre la seguridad 

de la información deben ser tomadas para 
prevenir alteraciones no autorizadas 
oficialmente de los datos corporativos. 

Las firmas auténticas deben ser insertas 

en los estados financieros auditados. 

4.11 Errores 

En el evento de encontrar errores en los 

ben ser corregidos e 

  

documentos, estos 

mdicar los cambios y sus posibles efectos para 

ar repri entacioóon { 

A 19 Primntaae dae Pnntarta 

Se debe indicar claramente en el sítio de la 

web el lugar donde los usuarios pueden 

obtener información adicional, bien sea 

electrónicamente o en forma escrita. Estos 

contactos deben incluir la direcciones 

electrónicas, teléfonos, fax y otros detalles de 

información como la dirección física. 

  
4.13 Conclusiones sobre el código 

de conducta para informes 

contables aplicadas al caso 

colombiano 

Colombia debe actualizar sus normas 

contables en lo relacionado con la publicación 

de reportes de negocios en Internet. Esta labor 
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exige primero una revisión de las normas 

contables actuales y determinar las 

principales diferencias con las normas 

internacionales de contabilidad, es decir, 

debemos elaborar nuestra armonización 

contable con IAS. Sobre este tema 
presentaremos en otros artículos los 
elementos fundamentales de dicho proceso. 

Resaltamos que los reportes de negocios 

en Internet es un concepto más amplio que 

los tradicionales reportes financieros, no sólo 

por la tecnología implicita sino por las 

oportunidades de mejorar la información 

suministrada a terceros. 
En relación con la revisoría fiscal, deben 

actualizarse igualmente sus informes con estle 
nuevo escenario tecnológico, con el propósito 
de no incrementar los costos de nuestros 
clientes como s1 fuera un trabajo de auditoría 
diferente. Aunqueimplica un conocimiento de 

las nuevas tecnologías, consIderamos 

prudente que la revisoría figcalvayade ta 

mano-conlos.cambios.ocurridos en la economia 

electrónica, especialmente lo relacionado“con 
reportes da roCcTas en Internet 

   

2... CONCLUSIONES 

La conectividad de las ideas resulta de 

reconocer que tanto el pregrado como el 

posgrado en la formación de contadores 

públicos en Colombia tiene infinitas 
oportunidades de desarrollo y crecimiento, 
dada la complejidad del mundo del 

conocimiento contable actual y futuro. Frente 

a los retos internacionales de una economía 
global, no podemos dejar pasar desapercibido 
los logros de universidades americanas y 
europeas en los niveles de maestría y 
doctorado en contabilidad y/o auditoría. 

Los estudios sobre armonización 
contable y sus efectos sobre la economía 
colombiana apenas comienzan. Reconocer que 

nuestro modelo contable regulado de 1993 

hoy está desactualizado, frente a las 40 
normas internacionales de contabilidad y 
frente a los 15 proyectos de normas que 

vienen en vía de implementación. Regsulta 

imperativo comenzar este trabajo, debido a 

que Iasc irá a exigir la comparación de las 

normas internacionales con el modelo 

colombiano cuando de reportes financieros 

en Internet se trate, especialmente lo 

relacionado con los estados financieros 

definidos en 1AS 1. 

La economía electrónica invadió al 

mundo. La contaduría pública tiene un 
compromiso serio frente a las necesidades de 

los agentes económicos queinteractúanen la 

gran red. Existen cambios en los reportes de 

negocios pues ya no es sólo la reproducción de 

información financiera histórica. Los ugsuarios 

pueden interactuar y pronosticar cambios de 

la-tendencta-de-los-negocios-como lo hace 

Mrcrosoftren-sus-reportes-anuales-en-la-web 
[mi] e AS EXISten esfuerzos por-regutar-y Ez 

‘cionar-guías-para-reportes-en-línea 
+ 1 pa? 

'ara Estados Unidos; la SEC implementó el 
Ora redaas. 35 45 4 »y 

Aba Adi Li Lia 

    

   

s1Stema Edgar (Electronic 
and. Roenortinoeo) v la administradara de 

valores-de- Canadá implementó el sistema 

Sedar (System for Electronic Document 

Analisis and Ketrieval). Intentan dar ui 

sentido semántico para archivos, atributos 

de la información tanto financiera como no 

financiera entre otros temas. 

Finalmente, cada vez se siente más la 

urgencia de unir el mundo empresarial con el 

mundo académico. Todos estos cambios 

requieren de un trabajo coordinado que 
integre la academia, los gremios y, por 

supuesto, el Estado. Estas vías de 

comunicación deben aceitarse y dar inicio a 

una nueva era en la investigación contable en 
Colombia. Por simple economía de escala, en 

forma individual los empresarios o las 

universidades no tendrán oportunidades de 

competir frente a los retos internacionales. 
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Resgumen 

Ll presente trabajo reúne, mediante el análisis de 
información secundaria, algunos nexos existentes 

entre comercio y medio ambiente y la labor que 
llevan a cabo algunos organismos internacionales 
en beneficio del desarrollo sostenible. En la primera 
parte se menciona brevemente la generación de 
los problemas ambientales en el comercio 
internacional; seguidamente se relacionan algunos 
organismos internacionales que están preocupados 
por el tema y luego se esquematiza un modelo de 
gestión medioambiental que puede ser aplicado por 
el sector productivo-comercio, para disminuir su 
incidencia en el medio ambiente. 

  

Introducción 

a-gociedad contemporánea ha venido 

-expermentando--una-—creciente 
] 

  

     

  

prosper 

anos. A-pogar de-que subataten gravo: 

problemas-de distribución de la riqueza 

mundial, nunca antes en la historia tantas 

personas han tenido acceso a tantos bienes y 

servTelos comuetn ta actoaadaa Ercrecimiento 

económico y et-brenestar que ésteha traído 

consigo ha sido una de las características 

fundamentales de la economía del siglo XX. 

No obstante, este desarrollo inédito en la 

historia de la humanidad no ha estado exento 

de grandes contradicciones y abismos. 

Probablemente una de las mayores 

deficiencias de los sistemas productivos en el 
orden mundial ha sido el grave daño infringido 
sobre el medio ambiente y los recursos de base 
que son el sustento de este crecimiento 

económico sin igual. 
Durante muchos años se ha venido 

considerando al medio ambiente como algo 

que esencialmente debe ser explotado hasta 

sus últimas consecuencias. En forma paralela 
se ha visto de manera errónea que el comercio 
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y el desarrollo sostenible eran dos disciplinas 

contrapuestas e incluso excluyentes. Cada día 

esta idea ha venido siendo desechada a la luz 

de los nuevos enfoques que buscan concihar 

ambas disciplinas y que persiguen demostrar 

que el comercio y la ciencia económica tienen 

mucho que aportar en la consecución de un 

medio ambiente más limpio. 

El presente trabajo reúne, mediante el 

análisis de información secundaria, algunos 

nexos existentes entre comercio y medio 

ambiente y la labor que llevan a cabo algunos 

organismos internacionales en beneficio del 

desarrollo sostenible. En la primera parte se 

menciona brevemente la generación de los 

problemas ambientales en el comercio 

internacional; en seguida se relacionan 

algunos organismos internacionales que están 

preocupados por el tema y luego se 

esquematiza un modelo de gestión ambiental 

que puede ser aplicado por el sector 

productivo-comercio, para dieminur en 

incidencia en el medio ambiente. 

[| Tone problemas ambientales | ' 28 AMmDIE A. 

y el comercio internacional 

FE] aumento de la conciencia ecológica en 

amplios sectores de la sociedad en las últimas 

décadas, ha traído consigo un ¡incremento 

considerable de los gastos por parte de 

empresas en actividades relacionadas con el 

medio ambiente y con otras que tienen 

vinculación indirecta. 

“Los problemas medio ambientales 

constituyen una preocupación creciente para 

el comercio en los últimos años. La utilización 

ordenada de los recursos y la gestión de los 

residuos se han convertido en el elemento 

fundamental del ‘crecimiento sostenido’. Los 

gastos dedicados a la protección del medio 

ambiente han seguido una tendencia creciente 

que proseguirá en los últimos años. En 

Estados Unidos (E.U.), por ejemplo, la tasa 

de crecimiento anual de los gastos de 

protección del medio ambiente ha sido del 4% 
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en el período 1972-1986. Se estima que en la 

década 1990-2000 la tasa de crecimiento del - 

mercado de la protección del medio ambiente 

será del 5.5%. En las grandes empresas los 

gastos dirigidos a la protección del medio 

ambiente se estiman en el 2.4% de las ventas; 

dicho porcentaje se elevará al 4.3% en el año 

2000. El acta Única Europea y los propios 

acuerdos de Maastrich contemplan la 

necesidad de proteger el medio ambiente y en 

el conjunto de la OCDE-Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, las 

empresas del sector medio ambiental ocupan 

a 1°’700.000 trabajadores”. (Artículo de la 

revista Tecno Ambiente, octubre 1992, 

Amadeo  Petitbo;: —Medio—ambiente, 

competencia y competitividad en el sector 

industrial”). 

Tales resultados revelan que el interés 

creciente por los problemas medioambientales 

no se ha limitado a un grupo reducido de 

ciudadanos sencaibilizados. Las autoridades 

públicas, nacionales y supranacionales, así 

como las empresas, han respondido a las 

dioambientales. Las 
” 11 1 1 

1Vves de la demanua. 

    

primeras lo han hect LU dd (1 

la legislación, las iniciativas políticas y la 

creación de instituciones dirigidas a evitar la 

degradación del medio ambiente y a mejorar 

la gestión de-os-reeursos rmaturales. La 

respuesta de las empresas se ha empezado a 

evidenciar a través de modificaciones tanto 

en sus procesos productivos como en las 

características de los productos industriales 

obtenidos. 

Según datos de la OCDE (ver tabla 1), el 

mercado de bienes y servicios de protección del 

medio ambiente en los países de la organización 

se ha estimado en 164.5 miles de millones de 

dólares en 1990. El 50% de dicho mercado se 

concentra en E.U.; en este país, el gasto de 

protección del medio ambiente per cápita es 

de 313 dólares. Alternativamente, en Europa 

meridional se registraba el menor gasto dentro 

del conjunto de la OCDE, con 64 dólares per 

cápita aunque dicha cifra disfraza fuertes 

diferencias territoriales. 
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NS 100 

  
  

Viles de millones 
de dólares 

   

  

    

       

Dólares   
  

América del Norte 85.0 
Europa 53.3 

Japón 24.0 
Australasia 2.2 

  Material Magíster en Ecoauditoria, Málaga - España) 

En los últimos años del decenio de 1960 

y primeros de 1970 existía una inquietud 

generalizada por el deterioro del medio 

ambiente, centrada principalmente en 

problemas regionales y nacionales-asociados 

con la contaminación industrial en las 

economías avanzadas. En esa época surgieron 

algunos problemas de política comercial e 

inversiones extranjeras directas, pero se 

limitaban en gran parte al temor de los 

industriales y trabajadores de los países ricos 

a que laimposición de normas estrictas sobre 

contaminación redujera su competitividad 

at Eoqguetrataban de-hacer-era 

  

ciones o medidas de protección frente a las 

importaciones. Lo anberior Se relicja CULO Ulla 

primera oleada de preocupación por el medio 

ambrente: 

Una segunda oleada mucho más 

intensa, y que alcanza dimensiones más 

vastas, es la que se experimentó por los 

trastornos económicos generados por la 

inflación en el período de 1973-1982, recesión 

en los países industriales y dos crisis 

mundiales de los precios del petróleo, sentida 

mucho más por el agotamiento de la capa de 

ozono y el recalentamiento de la Tierra, 

planteados ahora como los problemas 

ecológicos importantes. 

Cada día la lista de problemas 

medioambientales crece y estos han ido 

adoptando una orientación mundial. No es 

difícil creer que los problemas ambientales 

también se han internacionalizado, lo cual se 

debe en gran parte a que muchos de los nuevos 

Fuente: Amadeo Petitbo, Tecno Ambiente (extraído del Módulo de Economía Ambiental 

1.5 309 

0.8 151 

0.7 214 

0.7 111 

  
  

problemas trascienden las fronteras; 

problemas evidentes como: 

+ Desbordamiento físico de materiales 

contaminantes. 

> Desbordamiento psicológico, como el 

caso de la preocupación por la extinción 

de las especies o por los derechos de los 

animales. 

$ Integración de la economía mundial. 

4 Crecimiento incontrolado de la población 

mundial, 

Los aspectos mencionados antes 
y y 5 1 “y 1 

eli dlii da UU LiiL ala Ui 

  

han PGN et acti 

producción de bienes y servicios que afecta de 

CUAiqQUIET Manera la SUBTerTrTroO ta ette tre 

planeta. 

2. Los organiémos ] 

internacionales, el comercio y 

el medio ambiente 

Se hace necesaria la existencia de una 

gestión ambiental adecuada en un 

orden global (totalidad del planeta), 

que involucre principalmente a los 

organismos internacionales como órganos 

conductores. De hecho, existen propuestas de 

planes de trabajo estructurados con el fin de 

disminuir los efectos negativos sobre el medio 

ambiente mundial, entre las que merece la 

pena conocer las siguientes (información 

extraída de las páginas web de los organismos 

mencionados): 

5
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21 OMC: comercio y medio 

ambiente 

Algunos antecedentes de la labor de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en materia de comercio y medio ambiente: 

Cuando los ministros de comercio 

aprobaron los resultados de las negociaciones 

de la Ronda de Uruguay, en abril de 1994, en 

Marrakech, también adoptaron la decisión de 

iniciar un amplio programa de trabajo sobre 

comercio y medio ambiente en la OMC. Bea 

decisión garantizó que el tema haya recibido 

una atención prioritaria en las actividades de 

la OMC. 

La cuestión del comercio y el medio 

ambiente no figuró entre los temas que se 

negociaron en la Ronda de Uruguay; no 

obstante, en los resultados que dejan las 

negociaciones se tuvieron en cuenta algunas 

preocupaciones ambientales. El preámbulo del 

Acuerdo sobre la OMC contiene referencias 

directas al objetivo del desarrollo sostenible y 

ala necesidad de proteger y preservar el medio 

3Imbiente 

Los nuevos Acuerdos sobre Ubstaculos 
mi . 1 ri : 1 yA 423 

Sanitarias y Fitosanitarias abordan 

explícitamente la adopción por los gobiernos 

de medidas para proteger la vida y la salud 

de las personas y de los animales o pare 

preservar los vegetales, así como el medio 

ambiente. El Acuerdo sobre la Agriculture 

exime los pagos directos relacionados con 

programas ambientales, bajo determinadas 

condiciones. El Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medidas Compensatorias considera 

subvenciones no recurribles y la ayuda pública 

a la industria que cubra hasta un 20% del 

costo de adaptación de los bienes de equipo 

existentes a las nuevas legislaciones 

ambientales. El Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios contiene disposiciones relativas al 

medio ambiente. En términos más generales, 

tal como se reconoció en los documentos 

aprobados por la Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

de 1992 (La Cumple para la Tierra), un 

sistema multilateral de comercio abierto, 

equitativo y no discriminatorio puede hacer 

una aportación fundamental a los esfuerzos 

nacionales e internacionales a favor de una 

mejor protección y conservación de los 

recursos naturales y de la promoción del 
desarrollo sostenible. 

La OMC ha incluido las cuestiones de 

medio ambiente y degsarrollo sostenible como 

una tarea central y para dar respuesta a este 

planteamiento creó el Comité de Comercio y 

Medio Ambiente (acordado con los ministros 

de comercio en Marrakech). El primer informe 

(8 de noviembre de 1996), presentado a la 

Conferencia Ministerial de la OMC celebrada 

en Singapur, señala que la OMG tiene interés 

en establecer una relación constructiva entre 

el comercio y las preocupaciones ambientales, 

Comercio y medio ambiente son ámbitos 

importantes de elaboración de políticas y 

deberían reforzarse mutuamente con el fin de 

promover el desarrollo sostenible. 

1 Comité de Comercio y Medio 

Ambiente ea creó con amplias cli ribucelones en 

todos los ámbitos del sistema multilateral de 

CULLCLILIU,. 1 CIE», SUL ViACiU»S 2. PpPiUpiCUAU 

intelectual, teniendo funciones tanto 

analíticas como preceptivas: identificar las 

relaciones entre medidas-comerciales y 

ambientales con el objetivo de promover el 

desarrollo sostenible y hacer recomendaciones 

cuando sea necesario introducir modifica- 

ciones en las disposiciones del sistema 

multilateral de comercio. 

La labor del Comité se ha guiado 

principalmente por dos parámetros. kl 

primero es que la competencia de la OMC en 

materia de coordinación de políticas en este 

ámbito se limita a los aspectos de las políticas 

ambientales relacionadas con el comercio que 

puedan tener algunos efectos comerciales 

significativos para sus miembros. En otras 

palabras, no existe el propósito de que la OMC 

se convierta en un organismo encargado de 

cuestiones ambientales ni de que asuma la 

UNAB HEMEROT LOLA 
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función de examinar las prioridades 

ambientales nacionales, mediante el 

establecimiento de normas o el desarrollo de 

políticas mundiales sobre el medio ambiente. 

Eso seguirá estando a cargo de los gobiernos 

nacionales y de otras organizaciones 

intergubernamentales mejor adaptadas a la 

tarea. Y el segundo es que sí a través de la 

labor del Comité se identifican problemas en 

la coordinación de las políticas de protección 

del medio ambiente y fomento del desarrollo 

costenible, las medidas que se tomen para 

resolverlos tienen que sostener y 

salvaguardar los principios del sistema 

multilateral de comercio, a cuyo fortale- 

cimiento y mejora los gobiernos han dedicado 

los siete años que han durado las nego- 

ciaciones de la Ronda de Uruguay. 

El trabajo del Comité se articuló 

inicialmente en 10 puntos y se Inició poco 

después de ta Reunión Mintistertal de 

Marraco en 1 de emeronte-+995-—Eo: 
Fa) 

irabajos desarrollados por el Comité se h: 

   
   

X 7 E) 
vpuladv pul 

  

miembros de e aSUNLOS- palta CLiO: 

importantes. Á continuación se esbozan 
——— ¡ CCOFpn aaa 

  

é: Taretación entre las disposiciones-del 

ciefema-multilateral de comercio y las 

medidas comerciales adoptadas con 

fines ambientales, con inclusión de las 

adoptadas en aplicación de Acuerdos 

Multilaterales sobre Medio Ambiente 

(Amuma). 

> Medidas comerciales adoptadas en 

aplicación de acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente: un ámbito que 

ha merecido una atención particular por 

parte del Comité de Comercio y Medio 

Ambiente ha sido la relación entre las 

disposiciones de la OMC y las medidas 

comerciales adoptadas en aplicación de 

los Amuma. En todos los debates sobre 

este asunto en el marco del GATT 

(General Agreement of Tariffs and 

Trade-Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio) y la OMC ha 

quedado claro que el enfoque que los 

gobiernos prefieren al abordar los 

problemas ambientales transfronterizos 

o mundiales’ se basa en medidas 

cooperativas y multilaterales en 

aplicación de un Amuma. Este fue el 

punto de vista que adoptaron los 

dirigentes políticos de más alto nivel en 

1992 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo; En el primer informe 

presentado por el Comité de Comercio y 

Medio Ambiente a la Conferencia 

Ministerial, los miembros de la OMC 

d4cctaran’- que apoyan las eoluciones 

multilaterales a los problemas 

ambientales mundiales y transfron- 

terizos, y que deben evitarse, en este 

contexto, las medidas unilaterales. 

Si bienen algún Amuma figuran 

diaposiciones de carácter comercial, el 

¡nforme señala-que las restricciones 

comerciales no constituven el único 

de—ltos—Ámuma;, mM 

  

   

  

ciertos casos pueden desempenar un 

papel importante. Tambien dica que 

la. OMC ofrece ya una amplia y valiosa 

gaia de posibitida para utihzar 

medidas comerciales en aplicación de los 

Amuma de conformidad con las 

disposiciones de la OMC. Hasta la fecha, 

pocos Amuma contienen disposiciones 

comerciales y no ha surgido ningún 

problema en la OMC a propósito. En el 

Comité se han formulado algunas 

propuestas encaminadas a ampliar las 

posibilidades ofrecidas por las 

disposiciones de la OMC para utilizar 

las medidas comerciales adoptadas en 

aplicación de un Amuma, entre las que 

figuran algunas que crearían una 

“ventaja ecológica” para la utilización de 

medidas comerciales discriminatorias 

contra países que no son parte de dichos 

acuerdos, pero estas propuestas no han 

         
k 
e 
É $ 

\# 

4 

  

                             

  

recibido apoyo unánime en el Comité de 

Comercio y Medio Ambiente. 

Etiquetado ecológico: los programas de 

etiquetado ecológico son instrumentos 

importantes de la política ambiental y 

fueron ampliamente examinados por el 

GATT. El requisito fundamental desde 

el punto de vista de la OMC es que las 

medidas ambientales que contienen 

disposiciones comerciales o que afectan 

significativamente al comercio no deben 
discriminar entre bienes producidos en 

el país o importados, ni entre 

importaciones y exportaciones de 

distintos interlocutores comerciales. La 

no discriminación es la piedra angular 

de un acceso seguro y previsible a los 

mercados y de una competencia libre de 

distorsiones: garantiza 

- 
's 
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preparación, adopción y aplicación, 

dando incluso oportunidades para que 
participen en su elaboración las partes 
interesadas de otros países. Es preciso 

seguir examinando cómo debería 

tratarse, con arreglo al Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la 

OMC, la utilización en los programas 

de etiquetado ecológico de criterios 
basados en procesos y métodos de 

producción no relacionados con 

productos específicos. 

Disposiciones de la OMC en materia de 

transparencia: las disposiciones de la 

OMC en materia de transparencia 

cumplen una función importante para 

garantizar el funcionamiento adecuado 

del sistema multilateral del comercio, 

contribuir a que no se 
  

que los congumidores 

puedan escoger y da a 

los productores acces el 

a todas las oportu- 
  

nidades de mercado. 

La 
| 

iormas de la OMG U pú 

  

3 regi 3 | mi (q ue presuponen el ampliamente examinados pol 
Ï 

el GATT. cumplimiento de dicho 

LO UY UiSiILO 11 LU ULA 

Los programas de 

iquetado ecológico son 

instrumentos importantes de 
“me Jas q irff ſ 
ICU UTNDICNNNU! Y TUCTON 

produzcan restricciones y 

distorsiones ¡innecesarias al 

comercio, difundir informa- 

ción sobre las oportunidades 

de mercado y ayudar a 

/ evitar que surjan confh 

  

comerciales También COTIES- 

tituyen un valioso punto de 

Paltiida jaa deca tiitdi Uuu   

en lo esencial ninguna 

limitación a las políticas que un país 

puede elegir para proteger su propio 
medio ambiente de los daños provocados 

por la producción interior o por el 

consumo de bienes producidos 0 
importados en el país. 

Hl informe del Comité establece que los 
programas bien elaborados de 
etiquetado ecológico pueden gser 
instrumentos eficaces de política 
ambiental. Señala que en algunos casos 
han suscitado preocupaciones 
Significativas sobre sus posibles efectos 
en el comercio. Un punto de partida 
importante para afrontar algunas de 
estas preocupaciones relativas al 
comercio consiste en garantizar la 
adecuada transparencia en eu 

  

las políticas comerciales y 

ambientales se desarrollen y se lleven 

a la práctica de maneraque se refuercen 

entre sí. No deberían exigirse a las 

medidas ambientales relacionadas con 

el comercio condiciones de trans- 

parencia más onerosas que a otras 
medidas que afectan el comercio. La 

Secretaría de la OMC elaborará los 
datos del registro central de 

notificaciones de medidas ambientales 

relacionadas con el comercio y las 

reunirá en una única base de datos a la 

que podrán acceder los miembros de la 

OMC. 
La exportación de mercancías cuya 

venta está prohibida en el país de 

origen: a mediados del decenio de 1980 
varios países en desarrollo que eran 
- 

7) 2 UNAB HEMEROTECA 
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partes contratantes del GATT 

mostraron su preocupación por el hecho 

de que les exportaban determinados 

productos peligrosos o tóxicos sín 

informarles sobre los peligros que 

podían representar para el medio 

ambiente o la salud pública. A finales 

del mismo decenio un grupo del trabajo 

del GATT estudió cómo debía tratarse 

el comercio de mercancías cuya venta 

estaba prohibida 0 rigurosamente 

restringida en el mercado interno del 

país exportador. Se partía de la base de 

que el país importador debía estar 

plenamente informado sobre los 

productos que recibía y debíarterer 

derecho a rechazarlos s1 Jjuzgaba que 

podían causar problemas de medio 

ambiente o de salud pública. 

Desde que terminaron estos debates se 

han-negociado-varios-Amuma-para 

abordar problemas-relacionados-con el 

comercio de productos peligr Ara 

  

al-medio-ambiente (por-ejemplo;-el 

Canvenio de Baeilea v las Directrices 

1 1 1 ¿ j 

de Londres}. La UN TO PTETEeNt 

    

duplicar un trabajo.aue va han hecho 

otros a propósito de las mercancias cuva 

venta-está-prohibida-en-el país.de 

OLiSECU. 

En el informe del Comité de Comercio 

y Medio Ambiente, los miembros de la 

OMC acuerdan dar apoyo a los 

esfuerzos de las organizaciones 

intergubernamentales especializadas 

en materia de medio ambiente que 

están contribuyendo a resolver los 

problemas existentes. Sin embargo, 

señalan que la OMC puede desempeñar 

una función complementaria en este 

campo. Como primer paso, la Secretaría 

reunirá la información de que ya 

dispone en la OMC sobre el comercio 

de mercancías cuya venta está 

prohibida en el país de origen. 

o Liberalización del comercio y desarrollo 

s0stenible: la Hberalización creciente de 

las distintas corrientes del comercio 

internacional, tanto de bienes como de 

servicios, desempeña una función 

crucial para promover los objetivos de 

política económica en los países 

miembros. A este respecto, los Estados 

miembros de la OMC han hecho ya una 

contribución importante a escala 

mundial al desarrollo sostenible y a una 

mejor protección del medio ambiente a 

través de la conclusión de las 

negociaciones de-la-Ronda Uruguay. 

Esta contribución aumentará de manera 

firme a medida que los resultados de la 

Ronda se apliquen integralmente. La 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

reconoció también que un sistema de 

comercio abierto y no discriminatorio es 

un requisito previo de cualquier medida 

eficaz para proteger el medio ambiente 

y-promover al decarrallacostenible. Eeto 

presupone-que- los PAÍSES, en pa rticular 
AL ES LU EL 

los-que-están en vía-de-desarrollo. 
= A ſo. 4 

dependen del 

  

primetpal d.e-au crecmnento-gostenid 

de su prosperidad. 

Hl Comite aborda este punto de su 

programa de trabajo en el marco del plan 

¡mcorporado obre las Imterativas Para 

promover ta hberalización del comercio 

que figuran en los resultados de las 

negociaciones de la Ronda de Uruguay. 

En su informe, el Comité señala que la 

supresión de las restricciones y 

distorsiones del comercio, en particular 

los altos aranceles, la progresividad 

arancelaria, las restricciones a la 

exportación, las subvenciones y los 

obstáculos no arancelarios, pueden 

reportar beneficios tanto para el sistema 

multilateral de comercio como para el 

medio ambiente. Sobre este punto, el 

Comité seguirá desarrollando una tarea 

analítica y empírica. 

Como hemos podido observar, el análisis 

  diditagates: 
4 

  

‘8 

  

de la relación entre comercio y ambiente es 

‘una tarea necesaria; sin embargo, su 

complejidad ha impedido alcanzar un 

consenso en el orden internacional. El vínculo 

entre el comercio y el medio ambiente 

paulatinamente se ha convertido en un reto 

para el sistema multilateral de comercio, 

especialmente a partir de la Ronda de 

Uruguay. 

2.2 Naciones Unidas: Consejo de 

Administración del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (Pnuma) 

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente Humano, celebrada en 

Estocolmo en junio de 1972, la comunidad 

internacional estableció el Punuma como 

órgano intergubernamental encargado de 

promover la protección y la mejora del medio 

ambiente humano y de dar orientaciones de 

política sobre estas cuestiones al sisfema de 

Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo. 

  

llevó a »0 el 29 

  

Va, S 

   

  

¿1 

de enero de 1997, con la partici 
1 y rr TT 1 1 

   

pación de más 

Consejo de Administración, máximo órgano 

decisorio del Programa de Naciones Unidas 

para él Medio Ambiente. En ese entonces se 

definió que el papel y el mandato del Pnuma 

sería el siguiente: “análisis y evaluación, 

asesoría a nivel de políticas, promoción de la 

cooperación, derecho internacional ambiental 

y la promoción de una mayor conciencia en 

materia ambiental”. 

2.3 Mercosur: medio ambiente 

y comercio internacional 

El Mercosur también ha establecido algunas 

directrices básicas en Materia de Política 

Ambiental, que contribuye al desarrollo de 

una gestión conjunta, mediante un tratado 

firmado por los países que lo componen. El 
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fin primordial de unir esfuerzos mediante el 

establecimiento de la directriz se concentra 

en once puntos: 

e 
.
 Asegurar la armonización de la 

legislación ambiental entre los Estados 

Partes del Tratado de Asunción, 

entendiendo que armonizar no implica el 

establecimiento de una legislación única. 

Para fines de análisis comparativos de 

legislaciones serán consideradas tanto 

las normas vigentes como su real 

aplicación. En caso de lagunas en las 

distintas legislaciones ambientales, será 

promovida la adopción de normas que 

consïideren adecuadamente los aspectos 

ambientales implicados que aseguren 

condiciones ecuánimes de competitividad 

del Mercosur. 

> Asegurar condiciones iguales de 

competitividad entre los Estados Partes 

para incluir el costo ambiental en el 
coa oa 2 a Antara > a nnatn tata] 
análisis de la-estructura de-costo total 

   

procesos que utilizan los recursos 

natmyalesz 

> Asegurar la adopción del manejo 

sustentable en el aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables a in 

de garantizar su utilización futura, 

> Asegurar la obligatoriedad de la 

adopción de práctica de licencia/ 

habilitaciones ambientales para todas 

las actividades que sean potencialmente 

degradantes del medio ambiente de los 

Estados Partes, teniendo como uno de 

los instrumentos la evaluación del 

impacto ambiental. 

+ Asegurar la minimización y/o 

eliminación del lanzamiento de 

contaminantes a partir del desarrollo y 

adopción de tecnologías apropiadas, 

tecnologías limpias y de reciclajes, y del 

tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos. 
‘ 
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deteriorando no sólo su región 0 país, sino 
de la: fijación de estándares 

también las fronteras... Bueno, esta es una 
supervisión y metas para la reducció » 

e ; 
: 5. N 

manera negativa de ver las cosas. Sin 
de la contaminación. La autorregulación del cols 

embargo, se puede decir que se genera un ] É Ï | resultar más económica para la Y Ro 1erno Ón el mercado mediante 

sociedad en gener yudas y beneficios ¿mi 

peer que lo que pueden y/o mecanismos como 1 A ERAIDE e o ¡mpuestos y teniendo en vista la integración regional 

en el ámbito del Mercosur. beneficio social representado por ejemplo en 

Asegurar la concentración de las puestos de trabajo, entre muchas cosas llegar a ser las normas, el control o lo 

e * ingbrumentos económicos. Aqui mn ET la contaminación, permisos 

ontaminación comercializables, 

acciones objetivando la armonización de más. 

aquellos procedimientos legales y/o Existen tres mecanisemos que pueden ser enmarca la inserción de la empresa - : 

institucionales para la licencia! utilizados para motivar al sector empresarial- 
comercio- en la Gestión Medio Ambiental Mc + depósito para la devolución, 

habilitación ambiental y la realización los costos ambientales 
A), entendida como un conjunto Ja E de rendimiento, créditos para 

de los respectivos monitoreos de las 

que buscan como propósito : torro de recurzos,. eliminación 

actividades que pueden generar 
al ya: arco: Ae Toa arrataE o subvenciones y barreras distor- 

impactos ambientales en ecosistemas Las normas legales y los controles: se humanos de forma que sea posible En CERCAS de las diferentes actividades 

trata de las regulaciones directas | sistema de vida en armonía con la A MATE Se considera que este medio 

naturaleza, concluyéndose de esta manera SARIET A TEDSS ; : — _ - | las 

e que compartidos. 

: Estimular la coordinación de Criterios gubernamentales, que incluyen limites 
gestión medi j : EA edioambiental no consiste puede de alguna me z 

sino en la búsqueda y aplicación de un guna manera llevar a cabo 
ambientales comunes para la 

negociación e implementación de actos 

¡internacionales de incidencia prioritaria 

en-los procesos de integración. 

> Promorverrebfortalecimiento de las 

ara—una—gestión per 
C 

, Los instrumentos económicos: están 
relacionados con la intervención 

.. 

2 Asegurar el menor grado de deterioro 

ambiental en los procesos productivos y 

en los productos de intercambio, 

© 5. e 

comercio, internalizar 

o limitar el daño a través de otros medios: 

. 
- .. 

de emisión y de vertido, comtrotdetruido 

y control de los residuos generados, así 

como estándares de rendimiento para ¿anjuata- de tienicas oxentadas 5 De de trabajo-a-mediano y largo 

procesos, tecnologías y productos. conseguir o reparar el equilibrio ecológico : azo con buenos resultados en beneficio 

Respecto a este punto se puede pensar: 
ntre el hombre y las demás _ desarrollo sostenible. 

o, ¿más regulaciones? y ¿dónde está especies que lo acompañan en el planeta A toma de conciencia ambiental ha 

al efecto de eirapticación?-En-nimguna 
o, dicho de otro modo, la ¡HSEFAISA a 2 efecto en la demanda. Los 

jonsumidores, sobre todo de paíges 

parte:ba realidad es que 

dosdellevara cabo 

instituciones p 

ambientalmente custentable mediante 

formación -esustantiva 

: _ ' - 
adee A la a la antin da Y e) Ya f ] a $ más ] 1 @s } a A e 

05 OFLANISN 08 acccuada de la act1 vidad huma 1a Cn LOs Sarro L O GCSarro ac Y 1aN—aumoeo } ’ CL © © nta do SU 
los LL Óficos y enel TCLUÜICOS V ¡tal S para 

Ds - > 
C Hail a Interes put bienes Y SCrVIcios produc ido 

[a] 
FI e la salud de la Tierra 

el aumento de 1 

toma de decisroñes;, el competentes encarga 
: 

] nor el cumplimiento de las 
emdoc de V Velar Ï 

mejoramiento de las capacitó 

——dmiimaalnarfcocionamiento de las reglamentaciones no la 

¡netituciones de educación, capacitacion Erie obten aoriamente:; parece 

e ¡investigación. 
que 

7 Garantizar que las actividades establecido respons 

relacionadas con el degarrollo del normas específicas sobre el Leia para 

turismo entre los Estados Partes d4ieminuir la contaminación. Ln el caso : de que en una empresa donde se utilicen ; 

consideren los principios y normas que de Colombia, se puede decir que a partir : para la toma de decisiones técnicas A Do desarrollados. 

aseguren el equilibrio ambiental. de 1993 con la creación del Ministerio extraídas del ámbito de la GMA el a tendencias de “consumo verde” 

de Medio Ambiente y la participación 
objetivo fundamental del AararmarAs no la impactado la oferta. Dos ejemplos 

que tiene como sede y ejecutora de la : EEES aapaieras paca as ias a la ecocertificación de 

’ pérdi : 
Los ARE 

ar pérdidas sino hacer todo iniciativas RES ARE age 
3. Mecanismos que SCr 

utilizados para disminur el Medio Ambiente de Naciones Unidas esto dentro de un marco de protección áxraz A 

efecto contaminante en el desde 1995, tiene claramente definida 
del ambiente. La instrucción de técnicas área q | cono a mercados y en el 

su política ambiental en todos los . -1ÓN del medio ambiente no PESTE armonización de estándares 

rra, Dic ns DE Y 

COMerCIO 
campos, por ahora en papel, aunque se 

han empezado a ejecutar programas en una maximización de los beneficios mento d s que pueden ser utilizados desde 

las Pymes y de conservación de las .. P Salio la introducción el punto de vist 
ecnologías no ¿ A 1sta empresarial par 

8 contaminantes disminuir el efecto attends 

"a la 

  

NI anctirnr 2% ¡uestra sociedad moderna tiene 

  

una connotación ASICA a CONnNOLACION DASICAamente adminis 2 Í 29” 

rativa v empresarial Ta (MA frene r 

  

ahora—en—cada-—país _se han ambiente van a detertoraraee cada vez 

ab es directos Y 
po JE Pp - a ] d . 

y O
O
O
O
 

EE 
Terre ri 

t
i
i
 

4 
” 

empresas, con la diferencia productos destinados mercados ferencia productos deetinad a mercad LL © O LLL + Le C Ll G. en 

  
Los empresarios en sus organizaciones 

deberán internalizar los costos ambientales o riquezas naturales. 
puede tener el be 1 a . 

o ma . en el comercio internacional, son las 
e la Evaluaci Ia 

a, aunque esto n ¿a ama ciones de Impacto Amb 

Eater as (BJA), la Auditoría Madio Ambiental 
(AMA) y los Sistemas de Gestión. 

La autorregulación: consiste en 

- iniciativas adoptadas por las empresas 

o algunos sectores industriales para 

regularse a sí mismas, por ejemplo, por 
en el plazo inmediato. 

(*. *. 

limitar el daño al medio ambiente, siendo 

los bienes y servicios los que generan el efecto 

contaminante como regsultado de su 

producción, distribución y comercialización, 
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4. Posibles efectos de medidas 

ambientales en los flujos 

comerciales 

  

MIN 
  III 

| Aumento de legislación. Las regulaciones 

ambientales tienen un impacto cada vez más 

directo en el desempeño exportador de las 

empresas. | 

j Los.países.endesarrollo temen la aparición de | 

) nuevas barreras no arancelarias y el surgimiento 

de cierto "proteccionismo verde" por parte de los 

países desarrollados. 

Por otro lado, los países desarrollados 

argumentan que sí no internalizan los impactos 

ambientales de un procesoproductivo-entos 

costos de producción, los países en desarrollo 

ofrecerán productos con precios artificialmente 

bajos, que no reflejan el costo real. 

En este sentido, es fundamental la discusión 

sobre el acceso a tecnologías limpias y el 

financiamiento delas misemas cuestiones que 

coniintan-siendo-un-punto. medular en esíe 

debate internacional. 

    

[MadigsterenEcvatratorin átron<Espane)- 

ES A 1’ 

U. GCONDNCIUSIONECS 

Actualmente ex1isten documentos Sobre el 

medio-ambiente-v.-el.desarrollo sostenible, 

[ESUC UNA perspectrra algunos eumarcados ( 

global que informan la situación actual de la 

degradación de los recursos naturales y el 

impacto en el entorno social, como también 

otros que se dedican a un específico análisis 

desde lo técnico; el problema resulta cuando 

se quiere empezar a estudiar el efecto del 

medio ambiente -teniendo en cuenta lo 

técnico- en el mundo empresarial: 

contabilidad, comercio, industria, auditoría, 

gestión, entre otros, pues s0n pocas las fuentes 

secundarias de información que relacionan los 

problemas ambientales con los negocios o que 

de igual manera contribuyan a facilitar una 

investigación en este sentido. También son 

pocos los investigadores que se animan a 

tomar este camino que tiene mucho por 

recorrer. Sin embargo, desde hace cerca de 

siete años las universidades se han 

  

US ES 

comercio y medio ambiente no debe ser entendida | 

únicamente en términos de las barreras | 

comerciales que se pueden originar. El creciente 

interés por el medio ambiente y por productos 

amigables con él, genera olras oportunidades de 

mercado que ¡incluyen tanto productos como | 

Servicios. 

Para que los países en desarrollo puedan | 

aprovechar estas oportunidades y aumentar sus | 

exportaciones es indispensable que obtengan | 

información-actualizada y detallada. Si se | 
desconocen los problemas es imposible que se 

diseñen soluciones adecuadas. El manejo de 

información es una tarea que requiere | 

cooperación y coordinación internacional y 

nacional. | 

Amades Pelilba, Tecno Ambiente textraido det Módulode Economía Ambiental 

} 1 Ï eps 5 c ya 
preocupado. y dan empezado IE preparal 

programas de posgrado que integran io tecnico 
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industrias, generándose controversias-y 

diacueiones Interesantes que siempre han 

quedadoendocumentos borradores. 

Lo cierto del caso es que existe una relación 

entre el comercio y la variable ambiental, 

porque los bienes y servicios que se ubican en 

los diferentes mercados (productor, 

consumidor, distribuidor, competidor y 

proveedor) deben satisfacer las necesidades 

del consumidor final y la creciente demanda 

por el mejoramiento de la calidad de vida, 

unida a la conservación del medio ambiente 

(medio ambiente integral: salud, cultura, 

convivencia, educación, recreación, entre 

otros). 
Es una tarea de todos contribuir al 

desarrollo sostenible y con este objetivo debe 

adoptarse el componente ambiental como uno 

más de los que integran la función vital del 

ser humano. 

  «> 

En el orden internacional se debe 
reconocer el trabajo desarrollado por la OMC, 
ONU, Ocde. y Mercosur, organismos que han 
contribuido en beneficio del comercio y su 
relación con el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, los resultados serían mejores sí en 
las discusiones y reuniones mundiales y 
regionales, además de plantearse la 
problemática, las partes establecieran 
programas prácticos y realizables en el tiempo 
acordes con las características propias de cada 
uno, 8in desconocer su influencia en el entorno. 
Como también que estos grupos de discusión 
monitorearan la ejecución de las estrategias. 

La inserción de la variable ambiental en 
el mundo del comercio internacional puede 
generar en un principio el ¡incremento de 
algunos costos en el sector empresarial, 
representados no solamente en inversiones 
sino también en capacidad competitiva de 
quienes quieran comerciar, pues llegará el 
momento en que el ente económico que desee 
salir a mercados internacionales sín cumplir 
con los estándares mínimos de calidad 
medioambiental no podrá desarrollar dichas 
actividades 
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ecsumen 

legislador, actuando bajo la presunción de 
scar lo mejor para la convivencia social, puede 
determinados eventos equivocarse ya sea por 

ceso o por defecto, ocasionando contradicciones 
tre normas. Citamos en este escrito un ejemplo 
esta situación ocurrido en el Derecho Comercial, 
ma que por su especialización ha tratado de ser 
más concreta posible. 

1 Derecho es una ciencia 

verdaderamente dinámica, deducida 

de su carácter humanístico, en la que 

la evolución permanente de la Sociedad hace 
quela normatividad-se- modifique de manera 
permanente Lua trama de] Derecho Comercial 

por su característica de especialización 0 

PLUiesIONaAlZAaciIONn ENUE COMETCIANTES, Ha 

buscado ser lo más concreta posible, buscando 
la mejor-vtabHidad zarídica en la práctica 

mercantil 

Empero, el legislador, con la presunción 

de que buscea lo mejor para la sociedad, puede 

equivocarse, por exceso o por defecto, 

ocasionando con cierta frecuencia contra- 

dicciones entre normas. 
Esta situación surge en la ley 222 de 

1995, que reformó el Código de Comercio, 

especialmente en lo referente al capítulo de 
sociedades, creando también un nuevo 

régimen sobre los procesos concuresales de 
concordato y liquidación obligatoria; en lo 
relacionado con la competencia sobre los 

mismos surge la contradicción referida. 
Resulta que al confrontar los artículos 

90 y 214 de la citada ley se encuentra una 
clara contradicción entre los dos pues el 
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primero habla de la competencia de la 
Superintendencia, deferida por mandato 
constitucional contenido en el artículo 116, 
para tramitar los procesos concúrsales de 
todas las personas jurídicas -llámense 
sociedades, cooperativas, corporaciones, 
fundaciones, sucursales extranjeras- dejando 
a los Jueces civiles del circuito especializados 
la competencia, tratándose de pergonas 
naturales que acudan a procesos concursales. 

Resulta que el artículo 214 de la misma 
ley también ee entrometió en el asunto de la 
competencia, indicando que los procesos 
concursales “del deudor persona jurídica 
diferente a las sociedades comerciales y a las 
personas naturales, serán conocidos en 
primera instancia por los jueces civiles del 
circuito especializado, y a falta de estos, por 
los civiles del circuito, del domicilio principal 
del deudor”. 

Si comparamos esta última norma con 
el contenido del artículo 90, resulta ostensible 
la contradicción porque ésta habla de proces 
concursales de todas las personas jurídicas, 

e denominen, mientras que 

   

  

s0lo deja la T 

Suparintendencia. de aque olla as opinas 
cUmerciales, Lemillendo ada Ulla autoridad la 

competencia de las demás. 
¿Qué se ha hecho al respecto? Ni mucho 

ni poco ya que un posterior decreto, el 1080 
de 1996, en ejercicio de facultades 
extraordinarias del Presidente, buecó adecuar 
las funciones de la Superintendencia con el 
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fin de reglamentar las funciones fijadas en 
esta ley 222. 

En ese decreto se buscó enmendar el 
conflicto normativo, en el artículo 23, dándole 
prelación al contenido del artículo 90, es decir, 
competencia concursal a la Superintendencia, 
para sociedades comerciales y demás personas 
Jurídicas. 

Parecía aclarada la situación cuando este 
decreto sufre demanda de inconstitucionalidad, 
pronunciándose la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-180 de abril 10 de 1997, 
ponencia del magistrado Carlos Gaviria. Esa 
sentencia declaró inexequible ese artículo del 
decreto 1080/96, argumentando con solidez que 
el Presidente no tenía facultades para innovar 
un código a través de un decreto, ya que por 
mandato expreso de la Carta Política esa 
atribución le corresponde al Congreso (artículo 
150, procesos concursales de entidades que no 
s0n sociedades comerciales. Y sí 
a lo que la normatividad vigente nos enseña, y 
la hermenéutica nos indica, — vorns en 
la ley 57 de 1887, artículo 5, la norma posterior 
que trata soObre una miama materia en un 

nos atenemos 

) texto debe prevalecer; por tanto, 

concluyendo, actualmente ni corporaciones, 
jundaciones, cooperativas entidades sunliares 

pueden ser sujetos de competencia en estos 
procesos concuresales por parte de la 
Superintendencia. En consecuencia, los que se 
están llevando en esas circunstancias deben 
ser remitidos a los juzgados especializados del 
circuito, so pena de ser afectados de nulidad. 
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Auditoria ala Formacion del hecurso Humano.es 

principales..ideas 
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produelivo-comtemporanoo mas H 
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han sido-desarrolladas por académicos e 

  

investigadores, principalmente europeos, liderados 

por Pilar Pineda (1995) y-contenidos en su libro 

Auditoría de la Formación. Se considera el concepto 

de Pedagogía Laboral y sus 

constituyentes, se analiza la estrecha y directa 

vinculación que tiene el tema de formación 

empresarial con el cambio ambiental e interno de 

la organización y cómo ello afecta a la cultura. Se 

considera el hecho de sí se gasta o se invierte al 

considerar la formación como integrante de la 
estrategia empresarial y los paradigmas asgociados. 

Los principios, propósitos y características de la 

formación son recogidos en la estructuración de 

definiciones básicas del concepto de Auditoría de 
la Formación. Al final se proporcionan 

antecedentes que permiten conocer dos modelos 
de Auditoría de la Formación. 

  

clementos 
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a laboral 

ee Pedagog! 

] proceso formativo del recurso 

¡humano en la empresa es algo 

a inherente-al proceso-productivo, es 
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permanente y $111 

resultados directos y concretos. No es clara la 

CONCIUSION UE SI la ENMPTrESA SE UEDE acertar a 

la educación o bien es la educación la que debe 

saresgelava de-la-empresa.Ïoque-sreatá claro 

es que cada vez se necesita revisar y evaluar 

los procesos de formación en las 

organizaciones y es ahí que nace el concepto 

de Auditoría de la Formación. Este paper se 

basa en realidades europeas que Iinspiraron a 

la doctora Pilar Pineda (1995) a escribir su 

libro Auditoría de la Formación del cual traté 

de extraer lo más relevante. En Europa se 

acuño el concepto de Pedagogía Laboral la cual 

es definida por Vásquez y otros (1988, p.11) 

como “...el campo de las Ciencias de la 

Educación que se ocupa de los problemas que 

plantea al proceso educativo el mundo 

económico-empresarial.” Para F. Salvá (1993), 

los campos de reflexión y de acción de la 

Pedagogía Laboral se dividen en dos áreas 

básicas bien establecidas: la primera de ellas 
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es la Pedagogía de la Formación Profesional 

Inicial (PFI) y la segunda la Pedagogía de la 

Formación Profesional Continua (PFC). La 

PFI, a su vez, contempla la Pedagogía de la 

Formación Profesional Inicial Reglada (PFIR) 

y la Pedagogía de la Formación Profesional 

para jóvenes sin la escolaridad obligatoria 

(PFSEO). La PFC está formada por la 

pedagogía de la formación profesional para 

personas desocupadas (PFPD) y por la 

pedagogía de la formación en la empresa 

(PFE). (Ver anexo 1) 

La PFIR está constituida por la 

formación inicial de los jóvenes, que sea 

coherente con las exigencias del sistema 

productivo imperante y que garantice su 

posterior inserción en el mundo laboral. La 

PEFSEO son los programas destinados para 

facilitar la inserción laboral de jóvenes que 

no han tenido la oportunidad de cumplir con 

la escolaridad obligatoria (talleres, programas 

gubernamentales, etc.). La PEPD comprende 

la formación profesional que facilite la 

inserción laboral de personas desocupadas en 

general y de los grupos más comprometidos 

   

UjJeres, ¡ovenes, desocupados de larga 

duración). La PFE es la formación profesional 
y 3 
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capacitarlos para ejercer correctamente su 

profesión y las tareas exigidas por su puesto 

de trabajo. 

Formación, cambio y cultura 

Para EF. Salvá (1993), la formación en la 

empresa es toda formación profesional... dada 

en los locales de una empresa y a una persona 

que tiene es estatus de trabajador o de 

empleado; puede ser impartida en el puesto 

de trabajo o fuera del mismo, o combinar estos 

dos tipos de formación. Para Goldstein (1986, 

p.3), la “formación en la empresa se define 

como la adquisición sistemática de 

habilidades, normas, conceptos y/o actitudes 

que conducen a una mejora de ejecución en el 

contexto laboral”. Para Edwards & Others 

” 
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(1983, p.103), la “formación en la empresa 

puede definirse como el proceso que pretende 

eliminar las diferencias entre aquello que un 

empleado puede ofrecer a partir de sus 

habilidades, experiencias y aptitudes 

acumuladas y aquello que es exigido por el 

lugar de trabajo que ocupa”. Castillejo (1989) 

plantea que la formación en la empresa 

persigue tres objetivos fundamentales: 

primero, habilitar de forma progresiva para 

realizar tareas de mayor preparación y 

responsabilidad; segundo, actualizar los 

conocimientos y habilidades que permiten 

afrontar los avances producidos en el entorno 

laboral (tecnología, cambios de procedi- 

mientos, etc.) y, tercero, hacer de la formación 

una fuente de satisfacción profesional y de 

mejora personal, a la vez que se cubren las 

necesidades de los puestos de trabajo. 

Es obvio que cambio y formación están 

estrechamente vinculados. Para Vásquez 

(1990), hablar de cultura de cambio es hacerlo 

de cultura de formación ya que, al ¡igual que 

en el sistema social, la innovación es el fruto 

formativo 0 
j pa | ) a 

sa-alacultura. de la 

del sistema optimizante 

educativo... De la em 

cultura al cambio y del cambio a la formación. 
—_ 

  

plantean que hoy en día hablar de culture: 

empresarial para el cambio, de cultura de 

innovación, implica-plantear empresas que 

asientan su dinámica y evolución innovadora 

en un sistema formativo eficaz y constante 

hasta tal punto que hoy cultura de empresa es 

ya sinónimo de cultura de formación. También 

resulta clara la relación entre cultura y 

formación; para Schein (1988, p.25), la cultura 

se conforma de un modelo de presunciones 

básicas, inventadas, descubiertas 0 

desarrolladas por un grupo dado al ir 

aprendiendo a enfrentarse con sus problemas 

de adaptación externa e integración interna, 

que hayan ejercido la suficiente influencia como 

para ser consideradas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar y sentir esos problemas. 
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Paradigmas de la formación 

Castillejo, Sarramona y Vázquez (1989, p.147) 

clasifican los diferentes paradigmas de 
formación adoptando como criterios 
diferenciadores, pof un lado, el desarrollo 
vergus la adaptación y, por otro, la concepción 

de la formación como gasto versgus su 

concepción como inversión (ver anexo 2). Ellos 

plantean un primer paradigma que 
denominan de desarrollo de la competencia 

que entiende la formación como inversión y 
como desarrollo, y la realiza en función de los 
recursos personales de desarrollo empresarial. 

Se trata de formación de expertos, la 
formación para la innovación. El segundo es 
el paradigma del perfeccionamiento que desde 
una perspectiva de desarrollo y gasto entiende 
la formación como un incremento del capital 
hrumano-de-tostrabajadores;-como-una 

herramienta para obtener un persgonal erítico 
y preparado. kl! tercero es el paradigma de 
adaptación atpuesto-de-trabajo;-que-re-la 

       
Formación como 

  

UELAS. ACCIONES 1 

nuevo puesto de trabajo, para la introducción 

es el de promoción y reciclaje: entiende-ta 
formación.como.una ¡nversión para la 
adaptación Setratade+naformación-paralela 
auna carrera de promoción profesional y de 
la formación en situaciones de reconversión. 

Principios de la formación 
en la empresa 

Para Castillejo (1988), los requisitos de la 
formación están basados en los siguientes 
principios: 

1. La formación ha de existir en función de 
la política organizacional y de desarrollo 
que la empresa tenga planteado, y ha de 
responder a los intereses de ésta. Por lo 
tanto, ha de estar integrada dentro del 
plan general de la empresa. 

2. La formación ha de responder también 

a los ¡intereses de los trabajadores, 

convirtiéndose para ellos en un medio 

de promoción profesional, personal y 
social. 

3. La calidad de la formación dependerá 

del diseño adecuado de las acciones 
formativas, de la calidad del profesorado 
y de los recursos, así como de la 

metodología utilizada. 

4. La formación ha de ser evaluada por 

diferentes parámetros: por la-mejora 

producida en el puesto de trabajo, por 

su rentabilidad, por su eficacia y 

eficiencia. 

Evaluación de la formación 

Para Gronlund (1981, p.6) la “evaluación se 

puede definir como el proceso sistfemático de 

determinación del grado de consecución de los 

objetivos instructivos por parte de los 

participantes”. Kenney y Donnelly (1972, p.28) 
proponen “...el análisis del valor total de un 
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formación, en términos tanto sociales como 
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costo-beneficio global de la formación y no 
úmecamente-la-consecución de sus objetivos 

¡nmediatos". Talboty Es (1969) senñalan que 

los propósitos básicos de la evaluación de la 
formación s0on: 

1. Determinar s1 los objetivos y contenidos 

de las acciones formativas s0n 

coherentes con las necesidades de la 

organización detectadas. 

2. Valorar s1 los objetivos fijados se están 
consiguiendo de la forma más efectiva y 
económica. 

3. En caso de que lo anterior no se dé, 
identificar los cambios y modificaciones 

necesarias para su mejora. 

Phillips (1990, p.4-6) afirma que “cuando 

se trata de ¡identificar la evaluación de la 

&> 

formación, ésta resulta ser más palabra que 
acción... Muchos de los problemas de la 
formación en la empresa pueden vincularse a 
la falta de mediciones rigurosas... Estos hechos 
demuestran la creciente necesidad de un 
cambio de enfoque en el tratamiento de la 
evaluación.” 

Para Pineda (1995) todo proceso de 
evaluación de la formación en la empresa ha 
de estar basado en los principios básicos que 
garantizan su eficacia: 

L; E] principal propósito de la evaluación 
es mejorar la formación y no probarla o 
desaprobarla. 

2. La evaluación ha de planificarse al 
mismo tiempo que el programa de 
formación y ha de constituir una parte 
integral de la totalidad del mismo, 
desde su inicio hasta el final; es decir, 
evaluación y formación han de estar 
integradas y no separadas, 

8 La evaluación ha de basarse en una 
rigurosa identificación de las 

- 9 . -, necesidades de formación v en nn 

  

medibles 

Á. kl digeño del proceso de evaluación ha 
de incluir: 

+ La valoración de todos los elementos 
implicados, 

+ La aplicación cooperativa, con 
participación de todos los afectados por 
la formación. 

+ La consideración de todas las fases de 
aplicación, para así cubrir el proceso en 
toda su amplitud, especialmente una vez 
que la formación ha finalizado. 

+ La selección de aquellos métodos de 
evaluación que sean más efectivos para 
los objetos planteados. 

5. Todo enfoque pragmático de la 
evaluación ha de identificar y recoger los 
principales costos implicados en la 

Lc 
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formación, y examinar los beneficios con 
la máxima amplitud desde los 
resultados inmediatos obtenidos hasta 
los resultados diferidos y menos 
controlables. 

La evaluación debería seguir el diseño 
más riguroso y científico posible, 
sïempre en la línea del análisis “antes 
y después”. 

La evaluación y la formación han de 
mantenerse tan flexibles como sea 
necesario para posibilitar que cada una 
responda a las necesidades de la otra, 
incluyendo las circunstancias no 
previstas. 

Los participantes aquí han de ser 
considerados como potenciales deter 
minantes activos de acontecimientos y 
no como simples destinatarios pasivos 
de la formación. 

Re-diseño de la formación 

;n el trabajo “La formación a 1’ empresa. 
, 

la doctora Pineda 
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evaluación que se dan en las empresas, lo 
SIguIiente: 

Las modalidades decvaluación cc hayan 
en una situación precaria en relación con 
aquello que sería deseable, una 
evaluación coherente con los principios 
establecidos. Este grave estado de las 
prácticas de evaluación es síntoma de 
importantes deficiencias en la misma 
función formativa. Una formación 
inadecuada conduce a una evaluación 
inadecuada y viceversa. 
La situación detectada evidencia la 
necesidad urgente de un cambio de 
enfoque radical en la perspectiva desde 
la que se aborda la evaluación y 
también la formación en la empresa. Es 
necesario adoptar un enfoque más 
sistemático que considere evaluación y 
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formación como partes integrantes de 
un todo, como elementos indepen- 
dientes e inseparables. 

C. Ese re-diseño global de la función 
formativa es una tarea altamente 
compleja que requiere un tratamiento 
en profundidad y limitado a su ámbito. 

En definitiva, el modelo que plantea 
como fruto de ese re-diseño es la Auditoría de 
Formación. 

Auditoría de la formación 

La auditoría de la formación se asocia al área 
del desarrollo de los recursos. humanos-Couret 
e Ilgalens (1988, p.85) consideran necesario 
limitar el campo de las políticas de desarrollo 
a la más importante de ellas: la política de 
formación. Le Boterf-Dupouey-Viallet (1985, 
p:2b)definenaestaaunditoría como “elexamen 
sistemático, a partir de criterios explícitos. de 
un sistema de formación (plan. acción o 
eiesposrtivo); de gungsresultados y de gue-efectos. 
con la finalidad de identificar los problemas 
exiStentes-y-de-proponer-ias cderraroarrmes 

‘opiadas para eu resolución... La auditoría 
C la LULIACION Ha de ¡ntegrar lus procesos de 

control (de tipo auditoría financiera) dentro 
de un.proceso-más-amphe-deirtervención y 
de-consejo orientado Racia ecambio” Le 
Cointe y Rebinguet (1990, p27) plantean que 
es un “análisis siskemático y negociado: 
evaluador de determinadas funciones de un 
establecimiento de formación, mediante 
criterios e indicadores específicos, con el fin 
de hacer un inventario de los efectos, los 
resultados y los problemas vinculados a 
aquellas funciones, y así ayudar, mediante 
recomendaciones y propuestas, a eu 
mejora.”Candau (1985, p.27) opina que la 
“auditoría de la formación es el proceso 
mediante el cual se enfatizan hechos, se 
definen los problemas y los riesgos pregentes 
en ellos, se diagnostican las causas y se 
formulan, a la vista de aquellas, las 

ap1r 

  

recomendaciones de acción pertinentes.” 
Pineda (1995) entiende por auditoría de 
formación a un análisis metódico, es decir, 
función por función, actividad por actividad y 
medio por medio, de las actividades 
formativas que se dan en el seno de una 
empresa. Este análisis se basa en criterios 
explícitos y, mediante el establecimiento de 
indicadores, pone en evidencia las diferencias, 
disfunciones y contradicciones observadas en 
ellos, en relación con los referenciales 
previamente fijados. El análisis conduce a la 
emisión de recomendaciones y propuestas 
operativas en forma de informe final, en el 
que se exponen los puntos fuertes y débiles, 
las causas y las acciones a adoptar para 
mejorar la realidad auditada. 

Lecointe y Rebinguet (1990, p;27) 
identifican cinco características principales 
del proceso de auditoría: 

L. kl-proceso-de-auditoría parte de los 
hechos y los intentacuantificar slempre 
que sea posible, pero ello no significa que 

cuenta las opiniones, 

  

   

elemento escrito es muy importante 
an él nracaca da and iftai 

un-lado,_éste-gse-basa-en-las-infor: 
maciones-escritas que tiene la entidad 
auditada y, por otro. la misema auditoría 
produce escritos: desde el proceso de 
intervención hasta el informe final son 
elaborados por escrito. 
El proceso es múltiple, multifuncional 
y multi-referencial, y utiliza herra- 
mientas muy diferentes como: 

ca 

+ Cuantificaciones y enumeraciones 
(cifras, estadísticas, gráficos). 

> Tratamiento documental (inter- 
pretación de indicadores, cons- 
trucción de gráficos, superposición 
de documentos, análisis dia- 
cCrÓnICO, etc.). 

> Análisis de contenidos, para los 
escritos y las entrevistas. ; 

  

  

+ Metodología descriptiva (cues- 

tionarios, entrevistas, reuniones 

de grupo). 

La utilización de estas herramientas 

obedece a un orden metodológico y viene 

determinada por los objetivos a conseguir. 

4. El proceso de auditoría exige 

transparencia y confi dencialidad. Con la 

transparencia, la organización se 

compromete a proporcionar toda la 

información escrita de que dispone, a 

responder a todas las preguntas ya 

participar en las encuestas, entrevistas, 

etc. Y con la confidencialidad del auditor 

éste se compromete a devolver a la 

entidad todas las informaciones, a 

guardar el anonimato de estas, 

mantener el secreto profesional y 

remitir el informe final. 

5. El proceso de auditoría conduce a un 
AQ 4 Ars i_ 

diaenóstico y a unas recomendaciones; 8e 

a 
% 

trata, de un compromiso de producción y 

mna obligación de resultados. 

IVMLOUCIOS UC dadUliblULlid UL 
7 a 

formación en la empresa 

Modelo D.N.k. 

La inexistencia de metodologías o modelos de 

auditoría es la característica en esfa área, pero 

destacan los esfuerzos realizados por Candeau 

(1985), Le Boterf (1985), Couret (1988) y 

Lecointe (1990). La excepción está dada por 

el modelo D.N.E. propuesto por Castillejo, 

Sarramona, Vázquez y Colom (1991). Para 

Pineda (1995), estos autores conciben la 

auditoría de la formación desde una 

perspectiva sistémica, considerando los 

elementos que constituyen su input (recur Da 

demandas, necesidades, objetivos, etc.) y los 

elementos resultantes o output | 

actitudes, rendimientos, etc.). Por otro lado, 
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el sistema de formación se aborda a es 

perspectivas: su análisis interno y el estu o 

de sus relaciones con el resto de sistemas 2 

integran la empresa. Así, la auditoría Y 

formación constan de cuatro dimensiones — 

análisis que son input, output, funcionamien 0 

interno e interacción con otros CO 

dimensiones que proporcionan el senti - 

dinámico que caracteriza a todo sistema. 

modelo pretende ser integrador y global, para 

dar respuesta a las exigencias planteadas — 

auditorías de sistemas de formación ubica - 

en el seno de las empresas. Así, consta : 

varias dimensiones (D), niveles de ana linia ) 

y espacios analizados (E) que se entrecr —= 

resultando en diferentes perspectivas e 

análisis. Cada una de ellas se desglosa 2 

indicadores generales y parciales a 

posibilitar un análisis detallado de a | 

elementos. Los autores destacan la neces! la 

de valorar íntegramente como una EIAGIÓN 

más de actividad empresarial. Pero E 

a formación ha de girar en torno 

gu dimensión 
valoración de | 

al eje central que la vertebra: 

pedagógica. (Ver anexo 9) 

Modelo Mafdena 

Un segundo modelo más reciente y-que toa 

como punto de partida el U.N.E. es el Maſdena 

SU estructura se presenta en el anexo 4) que 

posee las siguientes características: 

Ll, Integra en un todo coherente el conjunto 

de perspectivas relevantes que integran 

la formación en la empresa. - 

2. Sitúa la formación en el lugar que | 

corresponde, como una función ==. 

de la empresa que juega un rol Crucl 

en su desarrollo y funcionamiento. Es 

3, Constituye un espacio de Ora 

pedagógico, como eje vertebrador o 

resto de espacios: legal, económico, s0C1 

anizativo. " 

4. e pautas que iluminan las a 

y gestiones sobre formación, para obtener 

una optimización de la misma. 

{Th UNAB HEMEROTECA 
<<   
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5. Integra evaluación con investigación y 
acción, en una estructura dinámica y de 
avance. ] 

6. Implica disponer de un instrumento de 
evaluación permanente. 

7. Analiza la función formativa desde una 
perspectiva global, integral y concibe la 
formación como un sistema y no como 
una simple yuxtaposición de elementos. 

8. El modelo se baga en la escucha, la 
observación y la identificación de hechos, 
pero estos no están nunca aislados de 
Tas pergsonas que los viven y los 
producen. El concepto de “hecho” que 
adopta el mundo se refiere a datos 
objetivables, entre los que-se incluyen 

a tas-opiniones y Tag actitudes: : 
9. Permite medir y hacer estimaciones, 

pero siempre en relación con unos 
criterios normativos 0 unos 
referenciales, que pueden ser tanto 
externos-como-fijados-por-el Propio 
auditor. 

10. Así, permite identificar las disfunciones 
y-problemas existentes—tTos puntos DS posSlItivos_3y negativos de 

EL1IVO & 

  

auditado, y Tas causas que los han 
generada 

LL... Este es un modelo que-permite-emitir 
recomendaciones y-propuestas deacción 
Que COLL U : 

auditado. 
12. El modelo implica la participación de las 

personas.que-integran el sistema 
analizado durante las diferentes etapas 
del proceso auditor. 

13; La aplicación del modelo conlleva 
Siempre un sentido optimizador y 
educativo; optimizador por las mejoras 
que posibilitan sus conclusiones y 
educativo porque la participación se 
traduce en aprendizaje. 

La la mejora del-sistoma 

  

El modelo Mafdena está estructurado en 
tres ejes básicos que le dan nombre: 
dimensiones (D), espacios (E) y nivel de 
análisis (NA). La combinación de los 

elementos que integran cada uno de estos ejes 
da lugar a diferentes perspectivas de análisis, 
que permiten la aplicación del proceso auditor 
a un área concreta de la formación de la 
empresa (E), compuesta por determinados 
aspectos (NA) y desde un enfoque de análisis 
específico (D) (ver anexo 5). Esta forma de 
estructuración en tres ejes da una gran 
flexibilidad al modelo de auditoría, ya que 
permite cruzar sólo los elementos necesarios 
de cada eje en función de las exigencias de la 
situación a auditar. No es necesario cruzar 
todo con todo sino que hay que seleccionar los 
elementos esenciales y adoptar una 
perspectiva de análhsis a partir de su 
cruzamiento. 

Las dimensiones de análisis que 
estructuran el modelo de auditoría son cuatro: 
la dimensión externa, la dimensión interna, 
la dimensión de eficacia y la dimensión de 
eficiencia; 

La dimensión externa se refiere al 
analisis del sistema de formación auditado en 
relación-al-resto-de-sisfemas que-integran la 
cmpresa, como s0n el sisfema legal. el sS1Sfema 

   

economico et-etcrema ratarnira 

   

4 4 1 1 1 . . > - 

aunque suefecto sea nrás importante en unos 
niveles que en otros. Es por eso que la 
dimensión-externa-ecstá-más cerca-de-Jos 
espacios legal, social y económico. Pero ello 
no significa que la dimensión externa no afecte 
alresto de los espacios: por ejemplo, el espacio 
pedagógico presenta un nivel de análisis de 
perspectiva claramente externo: el nivel del 
plan estratégico de la empresa. 

La dimensión interna hace referencia al 
estudio de la función formativa mediante el 
análisis interno de sus elementos Y procesos. 
Al igual que la dimensión anterior, la 
dimensión interna afecta a todos los espacios 
y niveles de análisis, aunque su influencia sea 
mayor en algunos de ellos, como son los 
espacios pedagógico y organizativo. Por ello, 
el esquema citado anteriormente presenta 
esta dimensión más cercana a los espacios 

  

==. 

taz 

  

mencionados. No obstante, no hay que olvidar 

que la perspectiva de análisis interno está 
presente en todos los espacios: por ejemplo, el 

espacio legal tiene un nivel de análisis de 
enfoque claramente interno: nos referimos al 

nivel de la normativa interna. 
Esta estrecha relación entre las 

diferentes dimensiones se debe al carácter 
sistémico y global del modelo de auditoría de 
la formación. Como decíamos antes, la 

formación es un fenómeno complejo donde las 

interrelaciones entre sus elementos s80n muy 

numerosas. Un modelo que pretenda analizar 

esta complejidad no puede funcionar por 

compartimientos rígidos, sino que ha de 

adoptar una perspectiva flexible que permita 
el análisis desde multitud de ópticas. 

La dimensión de eficacia se refiere al 

análisis del grado de consecución de los 

objetivos fijados por parte del sistema de 

formación auditado, Esta dimensión afecta a 

la totalidad de los espacios y niveles de 

análisis, ya que la valoración de la eficacia es 

una de las principales misiones de la 

auditoría. Por tanto, la perspectiva de e 

  

S CGCCIT. la Op a de valoz at e] ata 

consecución de los objetivos, estará presente 

a lo largo de LUJO el proceso de auditoria y ia 

de ser el motor de análisis del auditor. Existen 
espacios que, por su naturaleza, se prestan 

más a ser analizados desde una perspectiva 

de eficacia; este es el caso de los espacios legal 

y social. Pero también el resto ha de ser 
analizado desde esta perspectiva, ya sea 

globalmente o por niveles específicos. 

La dimensión de eficiencia se refiere al 
análisis del grado de consecución de los 

objetivos fijados con el mínimo posible de 
recursos, tanto económicos como materiales 

y funcionales. Esta dimensión de análisis está 
presente en todos los espacios y niveles, dado 

quejunto con la eficacia constituye el principal 

objetivo de toda auditoría de formación. El 

análisis de la eficiencia se da con mayor 

frecuencia en los espacios que presentan un 

enfoque eminentemente interno, como s0n el 

espacio pedagógico y el espacio organizativo: 
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es de vital importancia valorar s1 los 

elementos que integran estos espacios 

consiguen los objetivos fijados con el mínimo 

de gasto tanto económico como temporal. Pero 

este enfoque también ha de estar presente en 

determinados niveles de otros espacios, como 

en las repercusiones sociales de la formación, 

en la actitud hacia la formación, etc. Así, la 

perspectiva de análisis de eficacia va muy 

unida a la perspectiva de eficiencia, aunque 

en función del objeto a analizar predomine un 

enfoque por encima del otro, Los efectos de la 

perspectiva sistémica propia del modelo de 

auditoría también inciden en estas dos 

dimensiones. 

Espacios de análisis 

El contenido de la auditoría de la formación 

está estructurado en diferentes espacios de 

análisis. Los espacios agrupan en categorías 

los principales elementos que integran la 

formación en la empresa o bien que influyen 

en ella. Los espacios de análisis que componen 

    

1 
:macrio laca] ] 

| el modi lo de auditoria s0n HNn 

espacio económico, espacio pedagógico y 

oc 

-ada espacio se corresponde con un 

conjunto especifico de factores que integran 

la formación en la empresa y que influyen en 

ella. Así, la estructuración en espacios permite 

clasificar los componentes de la formación y 

facilita su análisis en profundidad. Cada 

espacio tiene un contenido temático diferente 

que le justifica y le da nombre. 

El espacio legal agrupa las disposiciones 

legales y las diferentes normativas que 

inciden sobre la formación de la empresa, y 

en concreto sobre el sistema formativo. Los 

espacios legales y normativos tienen una 

importancia considerable toda vez que, dado 

su carácter de obligatoriedad, el 

incumplimiento de los mismos puede 

invalidar toda la acción formativa. La 
auditoría ha de comprobar el grado de 

conformidad de las percepciones legales sobre 

== 

NA. git 
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formación por parte de la empresa e identificar 

los posibles incumplimientos existentes. 

Bl espacio social reúne todos los aspectos 
de tipo social sobre los cuales la formación 

ejerce su efecto, como son las actitudes, los 
valores, el clima de empresa, la cultura, las 
relaciones interpersopales, etc. La formación 
presenta una dimensión social muy 
importante, por cuanto su influencia no es 
únicamente instructiva sino también gocial: 
la formación, ya sea directa o indirectamente, 
modifica actitudes y valores. La auditoría ha 
de atender estos aspectos de la formación y 
analizar la eficacia y la eficiencia de sus 
resultados sociales. 

El espacio económico agrupa a todos los 
elementos de tipo económico vinculados con 
la formación, como los costos, los beneficios 
obtenidos y la rentabilidad. El aspecto 
económico de la formación se presenta como 
lo-fundamental-por-cuantores el principal 
criterio que adopta la dirección de la empresa 
en sus valoraciones sobre los resultados de la 
formación:-¿qué-costos Tmmplica ta formación? 

SOTO IAE 

  

, Ï 2 \ 
© = 

micas Betas principales 

preguntas que se formulan los órganos 
l - z 2 ; 

dba amar e rra 
11 ”el temarde la   

formación. La auditoría ha de tener muy 
presente eslos aspectos.y-analhzarlos-con 

cuidado-para-asdarrespuestag objetivas y 
convincentes. 

Bl espacio pedagógico reúne todos los 
aspectos técnicos de la formación, como son 
la planificación de la formación, su puesta en 
práctica, sus resultados y evaluaciones. Los 
aspectos técnico-pedagógicos son los que 
realmente determinan el éxito o fracaso de la 
acción formativa, a la vez que su correcta 
aplicación es garantía imprescindible para 
obtener una formación eficaz y eficiente. Los 
aspectos pedagógicos constituyen uno de los 
más importantes objetos de análisis de la 
auditoría de formación, ya que su estudio dará 
datos importantes sobre la eficacia y eficiencia 
de la función formativa en ella misma. 

HKl espacio organizativo agrupa los 

elementos intervinientes en la organización 

de la función formativa, tanto a nivel interno 

como de departamento 0 servicio, como en 
relación con el resto de las funciones de la 
empresa. Los elementos organizativos de la 
formación son la estructura organizativa y el 
sistema de gestión utilizado. La auditoría ha 
de atender a estos aspectos pues, en relación 

con el resto de los espacios, determina 

enormemente la eficacia y la eficiencia del 

sistema de formación. 

Los-espacios en que se estructura el 

modelo de auditoría son analizados 

separadamente a partir de la dimensión de 

análisis que resulte más adecuada. Después, 
los.resultados-delos-análhsis decada espacio 
se ponen en relación con los resultados del 

resto, para hallar así causas y efectos comunes 

en los fenómenos identificados. Las relaciones 
entre los diferentes espacios son flexibles toda 

vez que dependen del objeto de estudio de la 

auditoría vy de la perepectiva de-análi 

  

adoptada. Este hecho dermuestra la enorme 

flexibilidad que permite el modelode anditoría 

de formación. 

NI —=—1——3 ; 71° 

El-terceorytltimeciequecstructura elinodelo 

de la-formación son los myveles de análisis. 

Estos son los diferentes epígrafes en que se 

subdivide cada espacio de la auditoría y que 
responden a una función clara: estructurar y 

clasïificar el contenido de la auditoría en 

aspectos prioritarios de análisis que, a su vez, 

se subdividirán en elementos concretos y 

específicos. Los niveles de análisis implican, 
en primer lugar, la clasificación del contenido 

de la auditoría y su estructuración en 
elementos específicos que posibiliten el 
análisis; en segundo lugar, implican la 
identificación y fijación de referenciales así 
como la determinación de indicadores 
concretos que posibiliten la medida de los 
fenómenos objeto de estudio y su contrastación 
con los referenciales anteriores. 
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Anexo 1 

    

      
/ 

7 >; | 
| / Pedagogía \ | 

| L laboral \ | 

/ Pedagogía \ 
/ de la formación de la formación 

profesional profesional 5: 
inicial continua \ 

Pedagogía | 

Pedagogía 
de la formación 

Jara jovenes 

Pedagogía 

      

    

ANexo 2 

  

| DESARROLLO 
| 

| 
1 

Perfeccionamiento 

  

I 
Desarrollo de la competencia 

  

  

GASTO E o — 
    INVERSIÓN 
        

. Ul 
Adaptación al 

puesto de trabajo 

Iv 
Promoción y reciclaje   

      

    

  Fuente: Castillej stillejo, Saramona, Vásquez, Pedagogía Laboral, en Revista Española de Pedagogía 46(181) 1989, pag 427 
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ESPACIOS 

  E 

LEGAL 

Cumplimiento 
preceptos 
legales 

Ï [ | 
SOCIAL ECONÓMICO PEDAGÓGICO 

Adecuación Costes 

a demanda actividades 

de formación de formación | ———————<i 

  

Planiſicación 

    
  — E 

— 

LEGAL 

  

Adecuación Coeficiente Operativización 

a necesidad gestión 

de formación 
  

  

Resultados   Incremento 

rendimiento 
empresa 

  Repercusiones 

de formación     
        Profesorado 

1 — 

  

  
la formación   

  

{ | 
ORGANIZATIVO 

| | 

Estructura 
formación 

  

  

Gestión |             
  

EFICACIA - | - 

== ————————————] 
EXTERNA —] DIMENSIONES 

L —————— ——]} 

  

[ | | 
SOCIAL ECONÓMICO 

  a 
Normativa 
externa 

Actitud Costes 

hacia la de la 
Necesidades 

formación 

EFICIENCIA 

), Vásquez, G. “Trabajo y Empresa”, en Núñez, L. Educación y trabajo, | 

PEDAGÓGICO 

  - INTERNA — 

  

ORGANIZATIVO 

——— 
Estructura 

formación 

  formación formación   

Normativa 

interna   
  

Planificación 
Valoración Beneficios de GC 

formación de la la formación   
  

Gestión       
  

  

  

  formación 
Resultados 

formación 
  

Rentabilidad 
  Repercusiones 

sociales 

formación 
      

Plan 

estratégico       
Valoración de 

la formación           
  

  

  

  
EFICACIA Y EFI 

   

ENCIA 
  

  

La   EXTERNA — DIMENSIONES 
  — INTERNA —— | 

      

  
  

   

¿MEROTECA 

Fuente: Golom, A, Sarramona, 4. Vásquez, G, “Trabajo y Empresa”, en Núñez, L, Educación y trabajo, Preu Espínola, Sevilla, 1991 | 
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Anexo 5 
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| NIVELES DE ANÁLISIS | 

  

| EFICACIA Y EFICIENCIA 

EXTERNA E MT INTERNA   
DIMENSIONES 

y 

4
1
2
 

&$ 4h 
1]       
 



Audito 

Jorge 

- 

Mercado de 

capitales, otra 

fuente de 

negocios y de 

administración 

de riesgo 
    

Miguel Alberto Millán Millán 

Gontador público, docente UNAB. Máster en 

g nistración UNAB. Graduado en Gerencia Social 

) FES de Us 

vo 

       

   

   

rFazgdo. Ases5s0oï 
¡ero Y 

ana variable presente en 

           

ha obligado a profesionales 
de las 

+ 

b 

diferentes ¿reas-a buacar eatfrategias 
que 

permitan dieminuirlo e ¡nchuso aprovechar las 

nuevas oportunidades 
de negocio que aquel 

7as OF a 

1 
genera. 

Hoy en día este tema ©&s centro de 

variables atención de cualquier proceso de planeación 

' 
“ge hace financiera, razón por la cual se hace necesario 

al 
necesario tomar medidas que permitan lograr una generar alternativas 

que faciliten 

cobertura frente a los riesgos que se generan como administrarlo, más aún sí se tiene en cuenta 
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o tan sólo e ejemplo- la tasa de Inter5s durante 
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como la posibilidad de que una empresa se vea DE 
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y los precios de activos reales Y financieros, se tasa de interés Depósit
o a Término Fijo 

; 
requiere establecer alternativas que permitan una de las más utilizadas por el sector 

s ® disminuirlo e incluso administrarlo para obtener financiero, están pagando hoy tan aólo una 

ventajas y beneficios a partir de dicho riesgo- Este tercera parte de lo que pagaban
 hace dos años 

Y] 
artículo presenta alternativas para identificar, 

medir y administrar 
este tipo de riesgos. 

(ver gráfico 1): 
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Situaciones como la desecrita 

anteriormente hramobteado-atodos-aquetos 

participantes cue de. una-u otra torma tienen 

  

(4 Lie Vel CUL Llia izada 

¡nstituciones financieras, usuarios de crédito, 

eviten una fuerte afectación patrimonial de 

su-posición-financiera-yv-esallidonde,entre 

otros tópicos incoreioma ctHoercacdo-de 

capitales, el cual hasta ahora se ha 

considerado como tema de unos pocos 

especialistas y en varias oportunidades una 

alternativa de alto nivel de riesgo, razón por 

la cual no se le ha dado la importancia que el 

mismo tiene como una manera de diversificar 

fuentes de financiamiento e inversión. 

Actualmente se está intentando 

involucrar a todos los profesionales y en nuestro 

caso específico al contador público, quien no 

puede ser ajeno a estas tendencias, razón por 

la cual se presenta en este artículo la forma 

como están integrados hoy en día los mercados 

financieros (ver gráfico 2), así como algunas 

alternativas que se utilizan en él, como fuente 

de negocios y de administración de riesgos. 
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Farazónde lo anterior reormetdeseo de 

familiarizarnos con el tema. se describen a 

  

- 

ficamente-abmercado- de derivados-en donde 

centraremos nuestra atención enel tema de 

opciones financieras, para lo cual sedescriben 

los conceptos más utilizados, los campos de 

aplicación, las clases de mercado en el que se 

negocian y, por último, las recomendaciones 

y conclusiones. 

El mercado de capitales en el 

contexto del sistema 

financiero 

El sistema financiero es el conjunto de flujos 

financieros existentes en un país determinado, 

el cual comprende los activos, intermediarios 

y mercados financieros. Estos últimos 

incluyen el conjunto de instituciones y 

mecanismos utilizados para la transferencia 

  
de recureos entre agentes económicos. En los 

mercados financieros se efectúan tran- 

sacciones con títulos de corto, mediano y largo 

plazo, generalmente destinados para el 

financiamiento del capital de trabajo 

permanente o de capital fijo de las empresas, 

del gobierno y sus entes descentralizados. Este 

mercado se considera directo cuando se 

establece el contacto entre las partes sin la 

participación de intermediarios financieros e 

indirecto cuando ellos intervienen. 

El sistema financiero usualmente se 

divide en cuatro tipos de mercados: el mercado 

monetario que maneja instrumentos de corto 

plazo (máximo un año); el mercado de 

capitales que contempla instrumentos de 

mediano y largo plazo; el mercado de divisas, 

constituido por todas las operaciones 

realizadas en moneda extranjera y, 

finalmente, otros mercados financieros que se 

realizan entre los diferentes operadores del 

s1stema. 
Kn el cago del mercado de capitales, las 

instituciones ca mlaoferta y la demanda 

  

de fondos prestables de mediano y largo plazo 
x ; 
Vale aecir es la INST Aancia en la (1 UE 

  

contacto. posibilitando las transferencias de 

fluidos desde las unidades economicas con 

excedentes, que no tienen buenos provectos 

Gráfico 2 
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de inversión, hacia aquellas unidades 

económicas que tienen déficit de fondos y que 

sí poseen proyectos rentables. Un eficiente 

mercado de capitales es un requisito 

imprescindible para asegurar una tasa de 

crecimiento económico aceptable, por cuanto 

garantiza que los fondos prestables fluirán 

hacia los proyectos de inversión que tengan 

las más altas tasas de rentabilidad. 

El mercado de capitales se clasiïifica en 

intermediado o bancario, cuando la 

transferencia del ahorro a la inversión se hace 

por medio de intermediarios, 0 no 

intermediado cuando dicha transferencia se 

hace directamente a través de ¡instrumentos. 

En este artículo nos centramos en el mercado 

no bancario, que se compone-de cuatro 

submercados: el de renta variable, el de renta 

fija, el de derivados y el de otros mecanismos 

de contacto directo entre oferentes y 

demandantes de recursos. 

En el mercado de renta fija, la 

rentabilidad de la inversión está dada por una 

    

tasa fija de inter 

  

período de duración de la inversión, mientras 

le renta variable la 

    

1 1 y 1 1 1 1 

1 ab L ce la INVEersion esta dada por la 

diferencia entre el precio de compra y el precio 

de venta del titulo, los cuales estan ligados a 

las utilidades obtenidas por la empresa en la 
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que usted invirtió, así como las posibles 

variaciones en los precios de los títulos dados 

por las condiciones existentes en el mercado. 

Mercado de derivados 

Dentro del mercado de capitales existe el 

llamado mercado de derivados, cuya principal 

característica consiste en que su origen se 

encuentra en otros productos financieros 

aubyacentes. En este tipo de mercados se 

hacen negocios sobre contratos de futuros, 

swaps y opciones financieras, entre otros. 

En los contratos de futuros las 

transacciones se realizan gsobre la base-de 

compromisos de entrega futura de los bienes 

a precios establecidos previamente y que 500 

pagados al vencimiento del contrato. La 

finalidad de estos contratos es protegerse de 

log riesgos delas fluctuaciones impredecibles 

en los precios de los bienes que surgen en Jos 

mercados presentes. 

Otro contrato utilizado-en los mercados 

derivados-es-el Sap. acuerdo contractual 

| | 
escrito,en-elque-dos 

partes amadas 

contrapartes, acuerdan hacerse pagos 

POT iUUIiLU ELlLLULE Lon GUY 7 a ; laz 

monedas, tasas de interés, etc. 

Adicionalmente existe el contrato de 

opeiores- financieras; que—se detalla-a 

continuación, 

Opciones financieras 

Son contratos normalizados mediante los 

cuales el comprador de la opción adquiere el 

derecho (no la obligación) de comprar o vender 

un activo a un precio determinado, antes de, 

0 en una fecha futura, a cambio de una prima. 

Para facilitar la comprensión de este 

tema, podríamos asimilar el contrato de opción 

financiera con las arras que se entregan en 

una promesa de compraventa de un bien 

inmueble, teniendo en cuenta dos diferencias 

entre ellos. La primera consïste en que las 

arras corresponden a un valor con el que el 

vendedor del bien inmueble se compromete a 

entregarlo en una fecha futura, obligando a 

las dos partes del negocio, mientras que en el 

contrato de opciones sólo se obliga al vendedor 

del mismo y, de otra parte, el valor de las arras 

es imputable al precio del bien ¡inmueble 

mientras que en el contrato de opciones el 

valor de la prima no es imputable al valor del 

activo subyacente. 

La opción por la cual se otorga el derecho 

de compra se denomina opción call. La opción 

que otorga el derecho de venta se denomina 

put. El activo por el que se otorga el derecho 

de comprar o vender se denomina activo 

subyacente. El precio determinado pará el 

activo subyacente se denomina precio de 

ejercicio (strike price). La fecha en que dieho 

contrato expira se denomina fecha de 

vencimiento (expiration date) y el valor paga do 

por obtener el derecho se denomina prima 

(premium). 

Prpoe-de-opciones 

EI contrato de opciones puedo scr tan 

; (all) cama de venta (pt). v en este 

se-puede-tomar-la posición de comprador 

(long) o de vendedor (short). De la combinación 

de-estas-posibilidades obiencinos 1as cuatro 

posiciones bás1icas en la negociación de 

opciones: 

Compra de una opción de compra 

long call: En estecaso, el inversor (comprador 

o tomador de la opción) abre la posI1ción 

adquiriendo en el mercado una opción de 

compra, es decir, compra por un precio 

determinado (prima) el derecho, pero no la 

obligación, de comprar el activo asociado a la 

opción (activo subyacente) a un precio específico 

en una fecha específica. El comprador de call, 

sí le interesa, puede ejercer la opción de compra 

de acuerdo con las condiciones del contrato; 

pero una vez ejerza su derecho obligará al 

emisor o vendedor de la opción a vender el 

activo asociado a la opción. 

; 1 
7 
; 

Ú y 

  
Venta de una opción de compra 

short call: En este caso, el vendedor (short), 

vende un contrato de opción de compra y como 

consecuencia la obligación de vender, al precio 

fijado, el activo subyacente en el caso de que 
el comprador ejerza su opción. 

Compra de una opción de venta 

long put: En este caso el tomador del contrato 

abre una posición en el mercado adquiriendo 

una opción de venta, es decir, compra por un 

precio determinado o prima, el derecho a 

vender el activo subyacente a un precio 

específico y antes de, o en una fecha concreta. 

El comprador de un put, s1 le interesa, puede 

ejercer su opción de venta dentro de los 

términos prefijados, pero una vez ejerza su 

derecho obligará al vendedor o emisor de la 

opción a comprar el activo agociado a la opción. 

Venta de una opción de venta short 

put: En esta posición el vendedor del contrato 

vende una opción de venta, es decir, a cambio 

de un precio determinado o prima, vende e 

dez echo A vende el cl( { 1% (zz asociado A la opción 

aun precio específico, antes de, o en una fecha 
Ta 

CONCTCLA, Li CSLC CaSU SC CU 

1 , . 1 1 ] ] 

de cCoOmiial Lal VCENnNUuUcuol Cl UN DIUL CODCION Cc 

venta) recibe el precio de la opción o prima, 

h1ilidad de Ft 

  

aamminanda la yn Jer a 

    

comprar el activo subyacente en caso que el 

comprador del put quiera ejercitarla. 

H,n resumen, las posibilidades en cuanto 

a transacciones que se pueden realizar con los 

contratos de opciones, se presentan en el 

sigutente cuadro: 
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Campos de aplicación 

La opción como instrumento 

financiero 

Las opciones financieras presentan una 

doble utilidad, dado que pueden ser 

utilizadas como instrumento de cobertura o 

como instrumento de inversión 

(especulativa o no). 

1. Las opciones financieras como un 

instrumento de cobertura: Las opciones 

sirven para cubrirse ante el riesgo que 

suponen las imprevistas fluctuaciones del 

mercado, Por ejemplo; una empresa compra 

un equipo por un costo total de US $1.000 el 

cual debe pagar dentro de tres meses. Como 

es lógico, la empresa no querría correr el 

riesgo que ¡implica un incremento de la 

1 apá $ $ - 
DUSCArA UN INCCIO Ce n razon de 

cotización del dólar en dicho plazo; por tanto, 
T 
¿ 

    

ya dAlaras 2 ©] 900 el O1/01/2000 COMPDTA 8 ./ 
MUI A DU UUÜUIICO «4 Ï 3/1 

  

11 dl Cai) (il LLO HC CS Cl UUVIAI 

Vall CliliiLe ¡Incrementa de manera notoria Su 

1án (22 100) la emn 

    

+. A : ont an pad rá etercer 

   

  

el derecho que le otorga la opción para? 

adquirir los dólares al precio pactado tres 

meses atras y no-al alto precio que-sSe 

presenta el 31/03/2000. 

Esta es una de las principales ventajas 

de las opciones. Si bien es cierto que la del 

  
  

  

Opción de compra Call Adquiere el derecho de comprar 

el activo subyacente a cambio del el activo subyacente al ser 

pago de la prima. 

Contrae la obligación de vender 

requerido para ello. Recibe la prima. 

  

Opción de compra Put     
Adquiere el derecho a vender el 

activo subyacente a cambio del el activo subyacente al ser 

pago de la prima. 

Contrae la obligación de comprar 

requerido para ello. Recibe la prima.     
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Posición: Comprador (Long) 

Opción: Compra (Call) 

Estizlo: Americana 

Activo subyacente: Dólares 

Cantidad: 1.000 

Precio de ejercicio (E): US $1.900 

Prima (C): US $50 

Fecha del contrato: Enero 1/2000 

Fecha de vencimiento: Marzo 3 1/2000 

caso anterior sirvió como instrumento de 

cobertura, en esta también podría haberse 

presentado una disminución en la cotización 

del dólar, caso en el cual simplemente 

adquiere los dólares en el mercado y deja 

que el contrato de opción expire sIn 

ejecutarlo. — 

En seguida se presenta la explicación 

numérica del caso anterior: 

Cuadro 1 

  

  

| 
a ———— o 

| | 
IEEE 

31.950 | US $2.000 | US $2.100 | US $1.700 US $1.800 US $1.920 |.US $1 —— 
} —— —=—= E —————— E | 

| 5 ? ; ( 50.000) (50.000) (50.000) | (50;000) | (50:000) ——(50:000)¡— (50.000) ¡(5 E ( | 
Prima © | | | O | ==] 

HS a 1.a00-000)(1,900:000) '{t200:000)1(1.900.000)| (1.900.000) | (1,900.000) Ejercicio (E) (+ 900-000) -SUU.UUU) Llns - —RR==== | 

: == === 0A 1 a0g0.000 Arann amo E9250:000-12.000.000 | 2.100.000 a M°181086/60] 1 12 IUV.U 
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o al [ | a 90 50.000 ] ¡ARABA 1 (150-000) 1 (50:000) (30.000) | 0 (S0:00Y [US : 

  

RU E o 
  

ENE 

  
US $1.900 | US $1.920 | US $1.950 | US $2.000 | US $2.100 Cotización (S) US $1.700 | US $1.800 0 

fu | vaa (50.000) | (50.000) | (50.000) | (50.000) | (50.000) | (50.000) 

-0- | (1.900.000) | (1.900.000)| (1.900.000) | (1.900.000) 

  
  

dh 
  

402 

0- 1 -0- -0- 1.920.000 | 1.950.000 2.000.000 2.100.000 

Ejercicio (E) 0- | aa 
  

Cotización © 

-0- 50.000 150.000 
      RESULTADO (50.000) | (50.000) | (50.000) | (30.000)               
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Para resolver el ejercicio anterior se 
presentan dos cuadros: el primero en el caso 
que siempre se ejerciere el derecho y, el 
segundo, sí sólo se ejerciere la opción cuando 
le genere beneficio al comprador de la 
misma. 

Cuando la cotización del dólar es inferior 
al precio de ejercicio, por ejemplo $1.700 
(columna 1), le generaría una pérdida de 
$250.000 si ejerciere el derecho (cuadro 1), los 
cuales están representados básicamente en el 
valor de la prima ($50.000), más la diferencia 
entre las dos cotizaciones ($200.000) porque 
usted estaría comprando los dólares a $1.900 
cuando en el mercado están a $1.700. Por esta 
razón no es conveniente ejercer el derecho. 
dado que puede dejar expirar la opción sin 
ejercerla y, por el contrario, comprar los 
dólares en el mercado con lo cual * eólo 
perdería los $50.000 de la prima (columna 1 
cuadro 2). 

Cuando la cotización de mercado es ¡igual 
al precio de ejercicio se dice que es indiferente 
ejercer o no, dado que en ambos casos se 

Y [@ O) y pierden $50.000 (columna 3), los cuales 
corresponden al valor de la prima 

A partir de la paridad entre la cotización 
] } nl li eS 

el derecho, dado que desde ese momento se 
empieza a recuperar el valor de la prima (en 
la columna 4 recupera $20.000 y en la columna 
o recupera la totalidad de la prima). 

Desde el momento en que la cotización 
de mercado supera la sumatoria del precio 
de ejercicio y el valor pagado como prima, 
usted empieza a obtener un beneficio que está 
representado en el menor valor que va a 
pagar por los costogos dólares que hay en el 
mercado, dado que sín importar cuánto más 
incremente el precio del dólar durante el 
trimestre, usted siempre lo va a pagar a 
$1.900 (columnas 6 y 7), es decir, usted se 
cubrió del alza del dólar. 

En este caso el comprador del contrato 
de opción lo máximo que perdería sería el valor 
pagado como prima, mientras que los 
beneficios obtenidos podrían ser ilimitados, 
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considerando el ahorro que se presenta por la 
diferencia entre la cotización del activo 
subyacente (dólar) y el precio de ejercicio en 
el momento de la compra de dicho activo. 

> Efecto de apalancamiento leverage: Las 
opciones ofrecen un elevado efecto de 
apalancamiento dando así la pogibilidad 
de obtener una alta rentabilidad, mayor 
que en otros instbrumentos financieros. 
Este se da gracias a que la inversión 
¡inicial que requiere es baja, espe- 
cialmente sí la comparamos con lo que 
costaría invertir directamente en el 
activo subvacente. 

2. Las opciones financieras como un 
instrumento de inversión: Las opciones 
financieras también pueden ser utilizadas 
como instrumento de inversión, teniendo en 
cuenta la incertidumbre sobre la evolución del 
mercado, como principal variable en su 
negociación. 

Utilizando el mismo caso del ejemp 
1 

lo 
minas , SE / att ierior, la CLOmU Ap pate ( 1 

Tra cs aer :1 COHL to tomaria 

  

] ición de vendedor (short). con lo cual 
estaria utilizando las opciones financieras 

no Imetrummanta dae inmvarción Ta razán mia 

Justifica este comentario radica en que 
mientras por una parte el comprador busca 
una cobertura, porque está pensando que el 
precio del dólar va a subir y por ello está 
dispuesto a pagar una prima a manera de 
seguro, por la otra, el vendedor de la opción 
piensa que el precio va a disminuir y que 
consecuentemente no le ejercerán el derecho, 
razón por la cual está dispuesto a asumir el 
riesgo a cambio de la prima que le cobra al 
comprador. 

En este segundo caso el vendedor de la 
opción lo máximo que podría ganarse es el 
valor de la prima, mientras que la pérdida 
podría ser ilimitada, considerando el menor 
valor al cual estaría vendiendo el activo 
subyacente (dólar), en caso de que la 
cotización del mismo superara el precio de 
ejercicio. 
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Modalidades y posibilidades 

actuales de mercado para 

negociación de opciones 

El mercado de derivados se puede negociar 

bajo dos tipos de modalidad: la primera, en 

un mostrador, también llamado OTC (over the 

counter), en donde se realizan transacciones 

directamente entre comprador y vendedor en 

forma bilateral y el riesgo de incumplimiento 

(riesgo de contrapartida) es asumido por 

ambas partes (ver gráfico 3); la segunda es el 

llamado mercado organizado que usualmente 

se realiza a través de la cámara de 

compensación de una bolsa-dervatores-que 

‘asgume’ todos los riesgos de contrapartida. 

En Colombia, este tipo de operaciones 

en su mayoría se realiza como mercado de 

mostrador (OTC). dado que hasta ahora no 

se-ha-logrado-tener-una-participación 

  

vreranmdterarmente-repre para-los 

7 excepto en a] Cas) de 

   

  

Mercado OTC 

los mercados de futuro, en donde. las 

primeras pruebas se empezaron a realizar 

a finales del año 1998 en las bolsas de 

valores. 

Vale la pena destacar que a pesar de 

estar iniciando el proceso de negociación de 

derivados, se espera que llegue a tener una 

importancia relativa en los mercados 

financieros, razón por la cual los bancos 

comerciales y especialmente aquellas filiales 

de bancos extranjeros cuentan con personal 

especializado para orientarlo, 

Si quiere conocer, amphar o compartir 

algunos de los aspectos mencionados 

anteriormente, puede acudir a la Universidad 

Antónoma-de-Bucaramanga (UNAB), en la 

facultad de Contaduría Pública, donde 

actualmente se está desarrollando un trabajo 

orientado a familiarizar al inversionista con 

el manejo del mercado de capitales o en el 

[laboratorio financiero de la facultad de 

ingeniería Financiera, en donde se cuenta con 

¡nformación al respecto. 

  

[Comprador Contrato de opción 

  

: Riesgo de precios 

| Mercado organizado 
Riesgo de Contrapartida 

> 

    

Pago de prima —— 

-* Pago de prima *». 

— *) Vendedor | 2 Gormmpensación |. 

  

Vendedor 

E Ia 

.‘ 

Riesgos. El riesgo de precios 

se refiere al riesgo que asume 

el vendedor de opciones por 

un movimiento de los precios 

del subyacente que haga 

atractivo el ejercicio de la 

opción. 

Contratos y dinero 

| | 
| 

¿Eh 
5
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