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En este número se presentan artículos variados respecto a es-

cenarios, perspectivas y nuevas normas internacionales, las 

cuales tendrán un impacto en las actividades empresariales pro-

puestas para sobrevivir en el mundo financiero de hoy. 

Desde hace tiempo, la crisis f inanciera mundial que se ha experi-

mentado ha creado nuevas perspectivas de acción, tanto para las 

economías como para las empresas. Sin embargo, llevar a cabo 

una ref lexión acerca de la crisis en su totalidad y crear un nue-

vo marco de ideas y estrategias políticas, económicas y sociales, 

resulta por demás interesante.

Por un lado, se menciona la importancia de las normas emitidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus si-

glas en inglés) y el impacto que éstas tendrán sobre los estudian-

tes en la actualidad, con el f in de lograr una convergencia inter-

nacional y revolucionar el mundo empresarial y f inanciero que 

se presenta. Asimismo, se muestran las distintas decisiones em-

presariales y perspectivas económicas que afrontará México en 

2009, ante las reformas electorales, f iscales y energéticas. 

En relación con la crisis f inanciera por la que está atravesando 

EE.UU., se mencionan los factores que tendrán impacto en los 

indicadores f inancieros y económicos en México. Al respecto, 

este número contiene una entrevista con el Lic. Enrique Casti-

llo Sánchez-Mejorada, Presidente de la Asociación de Bancos de 

México, quien expresa su opinión frente a esta crisis.

El comercio internacional puede dar una nueva oportunidad a 

los países y a las empresas para crear estrategias de crecimien-

to y una mayor competitividad en los distintos sectores que, ac-

tualmente, se encuentran amenazados por la crisis f inanciera. 

Aunado a esto, se exponen las posibilidades de continuar con las 

iniciativas y propuestas presentadas en la Ronda de Doha.

Por ello, esperamos que esta edición de Contaduría Pública, sea 

de interés y ayude a entender y sobrellevar la crisis mundial a la 

que nos enfrentamos en este 2009.

Muy atentamente,
Comisión de Revista

Enero de 2009
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ENTORNO ECONÓMICO 
para 2009

Entre dichos factores, destaca la inminente des-
aceleración o, inclusive, la recesión2 de la econo-
mía mundial, principalmente de EE.UU., origina-

da por la crisis financiera, la aprobación de la reforma 
energética que se debate en México,3 las elecciones 
intermedias del país,4 y la implementación de contro-
les internos para atacar la delincuencia organizada.

La crisis de los principales mercados financieros infie-
re una desaceleración de los EE.UU., ubicando al índice 
Dow Jones por debajo de los 9,000 puntos.5 Este indi-
cador refleja el comportamiento del precio de la ac-
ción de las 30 compañías industriales más importantes 
y reconocidas de ese país, por lo que una caída de di-
cho índice refleja una reducción en la inversión en es-
tas compañías, lo cual demuestra incertidumbre en los 
inversionistas, que se ve reflejada en las bolsas de va-
lores a nivel mundial. Lo anterior podría traer conse-

Existen diversos factores de gran relevancia en el ámbito nacional 
e internacional que tendrán impacto en los principales indicadores 
f inancieros y económicos de México para el año de 2009.1 

cuencias en la economía de México, ya que las compa-
ñías en general detendrán o limitarán las inversiones y 
requerimientos de insumos, situación que se refleja en 
los empleos y en las exportaciones, entre otros.

A su vez, la crisis financiera resultado de la quiebra de 
diversos bancos de inversión, (ocasionada por la ad-
quisición y bursatilización de créditos hipotecarios de 
alto riesgo en EE.UU.), ha generado estragos en uno 
de los motores de la economía mexicana: las remesas 
que se envían del país del norte a México, las cuales 
se han reducido de forma importante, lo cual ocasio-
nará una disminución relevante en el consumo inter-
no del país.

Asimismo, el sector turístico de nuestro país se ha vis-
to afectado por la crisis financiera y por el alza en los 
índices de criminalidad. 

L . E .  y  M . F .  Yo s h i o  U e h a r a  H a s h i m o t o
L . E .  y  M B A  Ó s c a r  C a m p e r o  P é r e z  S a n  V i c e n t e
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Senior del Área

A continuación, se da una breve 
explicación de la situación actual 
de los principales indicadores fi-
nancieros y económicos en Méxi-
co, así como del pronóstico que se 
tiene de éstos para 2009, inclu-
yendo las repercusiones de los te-
mas ya mencionados.

Inf lación

Por lo que respecta a la inflación, 
durante 2008, se ha observado que 
ha tenido un aumento mayor al 
pronosticado por Banco de Méxi-
co en la “Encuesta sobre las ex-
pectativas de los especialistas en 
economía del sector privado”, a fi-
nales de 2007, ya que a septiembre 
del presente, la inflación acumu-
lada ha sido de 3.9% y se espera 
que sea de 5.1% al cierre del año, 
mientras que lo pronosticado en 
dicha encuesta era de 3.7%. Lo an-
terior, derivado del aumento en el 
precio de la gasolina y de los pro-
ductos alimenticios. 

Para 2009, la expectativa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es de 3.8%, la cual 
es mayor a lo estimado para 2008 
y se debe a que el precio de la ga-

solina continuará subiendo, esto 
con el propósito de reducir gra-
dualmente el subsidio de ésta.

Un tema de gran relevancia es el 
alto precio del maíz en el mundo, 
el cual se ha visto incrementado 
por la utilización de éste para la 
creación de combustibles alter-
nos. Derivado de que este produc-
to es parte de la canasta básica 
del país, el gobierno enfrenta un 
reto importante para controlar el 
impacto en la inflación de esta si-
tuación.

La gráfica 1, muestra la inflación 
real correspondiente al periodo de 
2003 a septiembre de 2008, así 
como la inflación proyectada para 
2008 y 2009, de acuerdo con las 
cifras de Banco de México.

Como se observa en la gráfi-
ca 1, la inflación desde 2003 se 
ha mantenido en un rango que va 
de 3.3 a 5.2%, teniendo su máxi-
mo en 2004. Es importante men-
cionar que en caso de que la in-
flación estimada para el cierre de 
2008 sea 0.2% mayor, ésta sería 
la mayor registrada en todo este 
periodo. Asimismo, como se ob-

Gráfica 1. Inf lación

L.E. y M.F. Yoshio Uehara Hashimoto

Asociado del Área de Consultoría Económica 

y Precios de Transferencia

Chévez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C.

 yuehara@chevez.com.mx
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serva en la misma gráfica, se espera que en 2009, dis-
minuya la inflación; sin embargo, esto se verá afecta-
do por la crisis mundial.

Producto Interno Bruto (PIB)

En cuanto al PIB, a pesar de que el sector manufactu-
rero se ha visto afectado durante 2008 por la desace-
leración de la economía estadounidense considerando 
el estrecho vínculo con ésta, el sector de servicios ha 
tenido un crecimiento importante y dado que éste re-
presenta 63.5% del PIB, se espera que el crecimiento 
sea de 2.9%; sin embargo, dicho crecimiento es me-
nor a 3.4%, estimado en la citada encuesta de Ban-
co de México. 

El 15 de octubre del presente, la Cámara de Diputa-
dos aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, ajus-
tada en función de la situación de la crisis mundial. La 
propuesta original consideraba ingresos por 2,846,697 
millones de pesos. Se estima que el crecimiento de la 
economía durante 2009, será de 1.8%, lo cual es me-
nor a lo estimado para 2008. 

La gráfica 2 muestra el crecimiento real del PIB his-
tórico, correspondiente al periodo de 2003 a 2007, así 
como el crecimiento proyectado para 2008 y 2009.

Exportaciones

Por la diversificación en los últimos años en los des-
tinos de las exportaciones, México se ha vuelto me-
nos dependiente de EE.UU., en esta materia, ya que 
en 2000 las exportaciones a dicho país, representaban 
88.5%, hoy se han reducido a 80.5%. En la medida 
en que México continúe diversificando las exportacio-
nes, al utilizar los tratados de libre comercio celebra-
dos con distintos países, existirá la posibilidad de te-
ner una economía estable y menos dependiente. 

Por otra parte, se espera que las importaciones au-
mentarán por la entrada en vigor del Decreto Promul-
gatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popu-
lar China, en materia de Medios de Remedio Comer-
cial, firmado en la ciudad de Arequipa, Perú, el prime-
ro de junio de 2008, en el cual el gobierno mexicano se 
comprometió a eliminar a más tardar el 15 de octubre 
del presente año, las cuotas compensatorias impues-
tas desde 1994 a diversos productos originarios de la 
República Popular China. 

Dicho acuerdo contempla una medida de transición 
para la eliminación de las cuotas compensatorias has-
ta diciembre de 2011, respecto a ciertos productos, 
por lo que la afectación a los productores mexica-
nos no será inmediata; sin embargo, éstos deberán to-
mar acciones correspondientes para continuar siendo 
competitivos y no verse tan afectados por el aumento 
de las importaciones.

La gráfica 3 muestra las exportaciones e importacio-
nes en pesos correspondientes al periodo 2003-2008, 
así como las proyectadas para 2009.

Como se observa en la gráfica 3, las exportaciones e 
importaciones desde 2003, han tenido grandes incre-

Gráfica 2. PIB

Como se observa en la grá-
fica 2, el crecimiento del PIB 
desde 2003, se ha mante-
nido en un rango que va de 
1.4 a 4.8%. En 2009, el cre-
cimiento esperado es muy 
cercano al menor crecimien-
to registrado en el periodo 
de 2003 a 2008, lo cual es 
reflejo de la crisis financiera 
mundial. Asimismo, es im-
portante acentuar que des-
de 2006 hasta 2009, nues-
tra economía muestra una 
desaceleración importante.

Gráfica 3. Exportaciones e importaciones
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mentos derivados de la celebración de tratados de li-
bre comercio con diversos países. El crecimiento pro-
medio de las exportaciones es de 12.18%, mientras 
que en las importaciones es de 12.85%.

Petróleo

Durante 2008 se registró una disminución en la pro-
ducción de petróleo; sin embargo, los ingresos perci-
bidos se compensaron con los altos precios registrados 
en el año. No obstante lo anterior, para 2009, PEMEX 
anticipó que se reducirá significativamente la inver-
sión para la producción y para la exploración de nue-
vos yacimientos, consecuencia de la baja producción 
registrada durante 2008, según señaló en un comuni-
cado de prensa, el director de Exploración y Produc-
ción de la paraestatal. Es importante mencionar que 
PEMEX argumentó lo anterior, ya que en el corto plazo 
no esperaba la aprobación de la reforma energética.6

Asimismo, se espera que durante 2009, la tendencia 
del precio del barril sea a la baja por un incremen-
to en la producción mundial y un crecimiento, poco 
significativo, de la economía mundial, lo que traería 
como consecuencia una falta de demanda. Cabe des-
tacar que el precio, en la actualidad, ya ha disminui-
do a niveles por debajo de lo contemplado en la Ley 
de Ingresos de la Federación, el cual es de 70 dóla-
res por barril.

La gráfica 4 muestra la producción y el precio del pe-
tróleo en barriles correspondiente al periodo 2003-
2008, así como la producción y el precio del petróleo 
en barriles proyectados para 2009.

Como se observa en la gráfica 4, el precio promedio 
del barril de petróleo se ha incrementado significati-
vamente de 2003 a 2008. Como ya se mencionó, en la 
actualidad, el precio ha bajado de manera considera-
ble y se espera que para 2009 continúe disminuyendo. 
Por otra parte, la producción ha disminuido de 2003 
a 2008 y se espera que para 2009 continúe esta mis-
ma tendencia.

Presupuesto de ingresos de la Federación

El presupuesto de ingresos de la Federación está rela-
cionado con el precio de petróleo, el cual se prevé que 
al cierre de 2008 ascienda a 2,820.7 miles de millones 
de pesos, 5.7% mayor al monto previsto en la Ley de 
Ingresos de la Federación de 2008.

La diferencia principal entre el monto previsto en esta 
ley de 2008 y el monto estimado al cierre del mismo 
año, se debe al alto precio del barril de petróleo regis-
trado durante este periodo. Como se señaló con ante-
rioridad, se espera que para 2009 éste disminuya, lo 
cual se verá reflejado en el presupuesto de ingresos 
de la Federación, pues de 96.5 dólares por barril para 
2008, ahora se presupuesta en 70.0 dólares por barril.7 
Lo anterior se verá acentuado si se considera la dismi-
nución en la producción prevista para 2009.

En 2009, se espera que 
la tendencia del precio 
del barril sea a la baja 

por un incremento en la 
producción mundial y 

en la economía mundial

Gráfica 4. Producción y precio del petróleo



2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 | Contadur ía Pública

Por otra parte, respecto de los ingresos tributarios 
para 2009, la Secretaria de Hacienda y Crédito Públi-
co manifestó que no habrá modificación alguna al es-
quema tributario e hizo énfasis en que habrá una ma-
yor eficiencia tributaria, por medio de programas de 
auditoría y programas de ampliación de la base im-
positiva. 

Es importante mencionar que el 
Impuesto Empresarial de Tasa 
Única (IETU), el cual fue introdu-
cido en 2008 bajo el supuesto de 
que se lograría una mayor recau-
dación, no ha tenido los resulta-
dos esperados, pues no se ha re-
caudado lo presupuestado. Se 
estima que durante 2009, la re-
caudación de este impuesto sea 
menor a la proyectada de nue-
va cuenta. 

Empleo

En relación con el empleo, de acuerdo con la informa-
ción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), se espera que para este 2009, existan alrede-
dor de 538,000 nuevos empleos formales, lo cual re-
ducirá el porcentaje de desempleo respecto a la fuerza 
laboral en un 0.2%, ya que se estima que en 2008 se 
cierre el periodo con un desempleo de 3.5%, mientras 
que en 2009 será de 3.3%. 

La gráfica 5 muestra los porcentajes de desempleo en 
cuanto a la fuerza laboral correspondientes al periodo 
de 2003-2008, así como el porcentaje estimado para 
2009.

Como se aprecia en la misma gráfica, a pesar de que 
todos los años analizados existe la creación de nuevos 
empleos, dado que la fuerza laboral incrementa, el por-

centaje de desempleo no muestra disminuciones impor-
tantes. Sin embargo, la crisis estadounidense también 
ha traído como consecuencia que muchos inmigrantes 
regresen a México situación que incrementará el des-
empleo. Al respecto, la Confederación Nacional Cam-
pesina estima que regresen 350,000 empleados mexi-
canos. 

Un tema de igual importancia es la disminución regis-
trada de las remesas provenientes de EE.UU., la cual se 
debe a la reducción de los ingresos de los mexicanos 
empleados en ese país, por la crisis económica. Es decir, 
si durante 2009 la economía estadounidense no logra 
una recuperación considerable y no resuelve el proble-
ma financiero, las remesas continuarían disminuyendo. 

Tasas gubernamentales

En cuanto al rendimiento de los Certificados de la Te-
sorería (CETES) a 28 días, los analistas proyectan que 
será de un 7.4% al cierre de 2008, mientras que para el 
cierre de 2009, los analistas esperan que la tasa de los 
CETES a 28 días se ubique en 7.1%, lo cual es difícil de 
cumplir, dada la alta volatilidad en los mercados.8

Índice de Precios y Cotizaciones

En cuanto al Índice de Precios y Cotizaciones, a últi-
mas fechas, existe una gran volatilidad generada por 
la turbulencia en el sector financiero estadounidense 
y mundial. En este sentido, se ha observado irraciona-
lidad en algunos precios de acciones e incluso algu-
nas empresas solicitaron entrar en concurso mercantil. 
Para 2009, derivado de la crisis financiera, no se espe-
ra que los inversionistas recuperen la confianza por lo 
que se vislumbra un panorama poco alentador.

Tipo de cambio

La Ley de Ingresos de la Federación estableció un tipo 
de cambio promedio para 2009 de $11.7 por dólar, el 
cual es mayor al estimado por la SHCP a mediados del 
presente de $10.6 por dólar. Lo anterior, derivado de la 
gran volatilidad que se ha tenido en los últimos días en 
los cuales, inclusive, superó $14.0 dólar, resultado de 
especulaciones en el mercado y de la crisis financiera. 
Como consecuencia, se nota un gran nerviosismo en el 
sector privado, mientras que el gobierno realiza decla-
raciones poco admisibles, como el hecho de que sean 
situaciones extraordinarias que el país puede enfren-
tar sin dificultades.

Inversión extranjera

Por lo que respecta a la inversión extranjera, México 
ha sido muy atractivo por el bajo precio de la mano de 

Gráfica 5. Porcentaje de desempleo 
respecto a la fuerza laboral

La Ley de Ingresos 
de la Federación 

estableció un tipo 
de cambio promedio 

para 2009 de 
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obra para elaborar productos para su exportación. La 
crisis y la desaceleración económica en EE.UU., traerán 
como consecuencia que el consumo se reduzca, lo cual 
afectaría a las exportaciones de México a EE.UU., si-
tuación en la que ciertos inversionistas decidirían co-
mercializar sus productos fuera de dicho país, dejando 
sin ventaja la cercanía de México con EE.UU.

Por otra parte, durante los últimos años países como 
India y China han disminuido en gran medida el costo 
de la mano de obra y fomentado la inversión extran-
jera, mediante beneficios fiscales y administrativos, lo 
cual representa otro factor en contra de la inversión 
extranjera en México.

El problema de la inseguridad, la corrupción y el com-
bate al narcotráfico (que ha creado un entorno de vio-
lencia en México, percibido en el ámbito internacional) 
representa también un freno para la inversión extran-
jera, además del turismo, durante 2009. 

Como se puede observar, las expectativas financieras 
y económicas no son del todo alentadoras para este 
2009, por ello, es importante tomar medidas por par-
te del gobierno y de la iniciativa privada, para prote-
ger el crecimiento económico del país y reducir el im-
pacto de la crisis financiera mundial.

Existen factores externos que tendrán un impacto en 
la economía mexicana, pero la intensidad del mismo, 
en mucho, dependerá de las políticas internas y de las 
decisiones ejecutivas y legislativas que se tomen a fa-
vor de nuestro país, así como de los intereses partida-
rios o personales.9 

1. Este artículo fue elaborado el 27 de octubre de 2008, por lo que al 
momento de su edición puede existir información que pudiera cam-
biar la opinión del autor al respecto.

2. Desaceleración económica, se refiere al fenómeno por el cual la tasa 
de crecimiento de la economía se ve reducida, a diferencia de una 
recesión en la que la tasa de crecimiento de la economía es nega-
tiva.

3. Actualmente, los siete dictámenes correspondientes a la reforma 
energética se encuentran en la Cámara de Diputados para su apro-
bación.

4. En 2009, se realizará la elección de diputados a nivel federal. Asi-
mismo, los estados de Sonora, Jalisco, Nuevo León, San Luis Poto-
sí, Guanajuato, Colima, Querétaro, Edo. de México, Morelos, Ta-
basco, Campeche y el Distrito Federal, llevarán a cabo sus comicios 
locales.

5. En enero de 2008, el índice Dow Jones estaba alrededor de los 
13,000 puntos. En México el Índice de Precios y Cotizaciones, ac-
tualmente se encuentra por debajo de los 20,000 puntos, mientras 
que en enero de 2008 estaba alrededor de los 28,000 puntos.

6. A la fecha de elaboración del presente artículo, la reforma energé-
tica había sido aprobada por la Cámara de Senadores y turnada a la 
Cámara de Diputados para su aprobación.

7. Durante el mes de octubre, el precio del petróleo registró precios por 
debajo del presupuestado. 

8. A la fecha de elaboración de este artículo la tasa de CETES a 28 días 
era de 7.49%.

9. Esta información se obtuvo de Banco de México, de la SHCP y del 
INEGI.
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PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
de México 2009

Introducción

Desde nuestro punto de vista, la estabilidad macroeconómica es bue-
na, pero insuficiente para considerarla como un éxito del actual go-
bierno, de hecho, el buen funcionamiento de la macroeconomía ya 

es un elemento heredado de las administraciones pasadas, lo que nos ha 
hecho mantenerla por más de diez años. Así, la estabilización de nuestro 
país podemos, sin lugar a dudas, considerarla más que un avance un es-
tancamiento económico, lo que representa que ni el bienestar ni el nivel 
de vida de las familias mexicanas se haya elevado.

Durante 2008, se aprobaron algunas reformas de las llamadas 
estructurales, tales como: la electoral, la f iscal y la energética; no 
obstante, ello no representa un avance signif icativo para que México 
retome la vía del crecimiento en las tasas que necesitamos para generar 
empleos de buena calidad y aumentar la productividad.

D r .  M a r i o  S á n c h e z  S i l v a



La debacle f inanc iera ac recentó los r iesgos 
de una parális is económica mundial  y la 

elevac ión de las tasas de desempleo

Enero 2009 | 13

ESCENARIO ECONÓMICO

Dr. Mario Sánchez Silva

Director del Centro de Investigación en

Ciencias Económico-Administrativas del

Instituto Politécnico Nacional

mariosanchezsilva@yahoo.com.mx

Dentro de nuestra economía pode-
mos ver un mapa empresarial cla-
ramente definido: por un lado, se 
encuentran por número de unida-
des económicas, las empresas mi-
cro y pequeñas, que tienen una 
alta relevancia en la actividad eco-
nómica y en la generación de em-
pleo, pero son incapaces de crear 
empleos de buena calidad y ele-
var la productividad, lo cual se 
traduce en bajos niveles de pro-
ducción que poco aportan al cre-
cimiento económico. Por otro lado, 
se encuentran las grandes empre-
sas que, durante los últimos años, 
han mantenido tasas de crecimien-
to relativamente bajas, lo que, sin 
duda, representa buenos niveles de 
utilidad para sus accionistas, pero 
no aportan un avance significativo 
al crecimiento económico.

A lo largo de este año y por varios 
más en el pasado, se ha demos-
trado que la competitividad de 
las empresas mexicanas es muy 
baja, con lo cual, ante la entrada 
de las empresas trasnacionales, 
siempre se llevan la peor parte.

Las reformas estructurales rea-
les son necesarias para incremen-
tar la competitividad y posiciona-
miento a escala mundial, tanto de 
nuestras empresas como de nues-
tro país. En este sentido, los cam-
bios en materia electoral y fiscal 
requieren de un verdadero impac-
to, tanto en las finanzas públicas 
como en el ánimo de los inversio-
nistas del sector público. Es nece-
sario, también, que se modernicen 
las leyes en materia de energía, 
laboral y financiera para que se 
pueda dar certidumbre a la eco-
nomía, los trabajadores y los in-
versionistas.

Tampoco es un misterio que nues-
tra economía tiene una fuerte de-
pendencia con la economía mun-
dial y particularmente con la de 
los Estados Unidos de América 
(EE.UU.), la cual, y por desgracia 
para nuestro país, en 2009 tendrá 
una recesión prolongada de por lo 
menos dos años y fuertes presio-
nes inflacionarias.

Otros aspectos a considerar en el 
análisis económico para el próxi-
mo 2009, seguirán siendo, además 
de la situación económica del país 
norteamericano, la caída del pre-
cio de las materias primas, en es-
pecial el precio del barril del pe-
tróleo que superó la barrera de los 
150 dólares en este año, lo que, 
sin duda, representó un fuerte in-
cremento en los ingresos del sec-
tor público, pero que, a su vez, se 
volvería sustancialmente en una 
fuerte tentación para elevar el 
gasto público y abandonar la dis-
ciplina de las finanzas públicas 
que hasta ahora se ha tenido.

La economía mexicana 
se debilita

La debacle financiera acrecentó 
los riesgos de una parálisis eco-
nómica mundial y la elevación de 
las tasas de desempleo.

En México, el mayor impacto de 
la desaceleración externa, será 
en la parte real de la economía:

Caída de las exportaciones.

Menor entrada de divisas vía: 
remesas, inversión extranjera 
directa, turismo y petróleo.

Más bajos ingresos por la ven-
ta de petróleo, se traducen en 
menores ingresos públicos.

•

•

•
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PIB (var. % real anual) 1.8 1.2

Inflación (var. %, fin de periodo) 3.8 4.1

Tipo de cambio (p/d, promedio) 11.20 11.90

Cetes 28 días (%, promedio) 8.0 7.88

Petróleo (dpb, mezcla mexicana) 75.0 65.0

PIB EE.UU. (var. % real anual) 0.0 0.1

Inflación EE.UU. (var. %, fin de periodo) 2.9 2.5
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Las autoridades gubernamentales en México, anuncian 
un plan contracíclico sustentado en una mayor inver-
sión pública (elevación de deuda) y en una ampliación 
del crédito por parte de la banca de desarrollo, y no se 
descarta un relajamiento monetario próximo.

Es necesario un programa fiscal expansivo, que contem-
ple mayor capacidad de inversión de Petróleos Mexica-

nos (incluye una refinería) 
y un más extenso y expedi-
to otorgamiento del crédito 
por la banca estatal.

Este programa permiti-
rá compensar la caída de 
recursos públicos, además 
de incrementar el gasto en 
inversión por 65 mmdp. 
Esto implica incurrir en 
déficit fiscal.

Para 2009, se anticipa que el entorno internacional 
será más adverso que el enfrentado durante el año 
que termina.

En general, se espera un menor dinamismo de las ac-
tividades productivas, mayores presiones inflaciona-
rias y mayor volatilidad en los mercados financieros 
internacionales.

El escenario económico que se anticipa para 2009, 
contempla que la inflación se ubicará alrededor de 
3.8%, similar a la proyección de los analistas del 
sector privado y dentro del rango previsto por el 
Banco de México.

La profundidad de la crisis financiera mundial ha 
provocado que los ajustes al paquete económico 
2009 sean mayores, ajustando la estimación de cre-
cimiento para México a un rango de 1.8% para todo 

La paridad del peso 
debe reducirse entre 
$11.50 y $12.00 por 

dólar, de no existir una 
“corrida” contra el peso

Marco macroeconómico 2009

2009. Por otra parte, se estima que el panorama más 
desalentador, es que durante el próximo año sólo se 
generen en el país 200 mil empleos.

La inf lación anualizada en septiembre 
5.47% (vs. 5.57% en agosto)

Se prevé que las presiones inflacionarias comiencen 
a ceder por la moderación de la actividad económi-
ca, así como por menores cotizaciones de las mate-
rias primas y de los alimentos.

Las recientes alzas en el tipo de cambio sí conduci-
rán a una mayor inflación interna. Pero como se es-
pera que el tipo de cambio no rebase las magnitu-
des registradas y la depreciación sea moderada, se 
puede estimar un crecimiento del Índice Nacional de 
Precios (INPC) de 5.7% en 2008 y 4.4% en 2009.

En los últimos 12 meses se percibieron incrementos en 
los precios de los siguientes productos:

Arroz (61%).

Aceite vegetal (50%).

Huevo (27%).

Harina de trigo (26%).

Pasta para sopa (22%).

Pan (13%).

El tipo de cambio ha mostrado importantes altibajos 
en las últimas semanas.

La presión del mercado cambiario responde a ope-
raciones de derivados que requieren divisas para su 
amortización, de arbitraje financiero y las tradicio-
nales del mes de octubre, por salidas de capital de-
bido a cuestiones fiscales.

•

•

•

•

•

•

Fuente: SHCP y Banxico
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Se ha utilizado parte de las reservas para evitar un 
descenso descontrolado de la paridad.

La moneda mexicana cerró el 23 de octubre de 2008 
en 13.70 pesos por dólar; sin embargo, la paridad es 
muy volátil, cerrando el 30 de octubre a 12.66 pesos 
por dólar. La paridad debe reducirse entre $11.50 y 
$12.00 por dólar, de no existir una “corrida” con-
tra el peso.

Remesas familiares

Durante los primeros ocho meses del año pasado se 
recibieron 409 millones de dólares, 2.1% menos que 
en el mismo lapso de 2007. Tan sólo en agosto, la 
baja respecto a un año antes es de 12.2%, la peor 
caída desde que se inició el indicador en 1995.

El debilitamiento de la economía de EE.UU., ha pe-
gado en sectores donde hay mayor presencia de mi-
grantes mexicanos, como:

La construcción.

El restaurantero.

La manufactura.

Se espera una reducción de 8% en relación con 
2007.

Las revisiones a la baja de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a la cotización de la mezcla mexi-
cana de petróleo y la menor actividad económica, 
implican menores expectativas de ingresos públicos 
–aproximadamente 25 mmdp (66% corresponden a 
tributarios no petroleros, 13% a ingresos petroleros 
y el resto a otros ingresos).

El precio del petróleo, para efectos de la Ley de In-
gresos 2009, se ubicó en 75 dólares por barril, para 
el día 28 de octubre, el precio fue de 49.66 dólares 
por barril, por debajo de lo estimado para el presu-
puesto de 2009.

Los sucesos de las últimas semanas hacen evidente 
los riesgos de una recesión prolongada y una dismi-
nución de las presiones inflacionarias ante las impor-
tantes bajas en los precios de alimentos y energéti-
cos, lo que apunta a un ciclo de rebajas de réditos.

La acción se sumaría a la tendencia en diferentes 
países de Europa, Asia y el mismo EE.UU.

La primera rebaja podría retrasarse hasta el 28 de 
noviembre, ante una posible menor volatilidad cam-
biaria.

•

•

•

La cura a largo 
plazo implicará una 

reconsideración 
a la deficiente 

regulación 
financiera global
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Conclusión

En el futuro se esperan condiciones externas me-
nos favorables que las observadas en años pasados, 
lo que refuerza la necesidad de continuar con una 
agenda ambiciosa de cambios estructurales en to-
dos los ámbitos, que incremente el crecimiento po-
tencial de la economía mexicana, conduzca a una 
mayor generación de empleos y contribuya al abati-
miento de la pobreza.

En este sentido, la estrategia para acelerar el creci-
miento económico y la generación de empleos den-
tro de su vertiente de fortalecimiento de los de-
terminantes transversales de la productividad y 
competitividad de la economía mexicana, contem-
pla acciones para:

Preservar y continuar consolidando la estabilidad 
macroeconómica, una de las fortalezas actuales 
de nuestra economía.

Promover de manera sostenible una mayor efi-
ciencia y profundización del sistema financiero.

Elevar la eficiencia de los mercados de bienes y 
servicios, lo que incluye el grado de competencia 
y la calidad de la regulación.

Modernizar y extender a todo el país la infraes-
tructura necesaria para el desarrollo.

Modernizar el sector energético.

Mejorar las capacidades de los mexicanos median-
te la inversión en salud, educación y ampliación 
del marco de libertades.

Establecer mejores condiciones para el desarrollo 
y la innovación tecnológica.

Hacer más eficiente el mercado laboral.

Reducir los costos para las empresas, mediante la 
reducción y simplificación de los trámites.

Mejorar el desempeño de nuestras instituciones, 
entre las que destacan las encargadas de garanti-
zar el Estado de Derecho y la seguridad.

Se prevé una recesión prolongada de por lo menos 
dos años y una volatilidad bursátil y financiera, así 
como la quiebra de empresas y la agudización de 
las condiciones adversas que afectan a la economía 
real.

El plan de rescate de EE.UU., de 700,000 millones de 
dólares será sólo un pago del precio final.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La cura a largo plazo implicará una reconsideración 
a la deficiente regulación financiera global. Los ins-
trumentos e instituciones financieras deben ser más 
transparentes, así como supervisadas y reguladas 
más eficientemente, incluyendo un enfoque de ries-
go sistémico.

En el combate a la crisis financiera, se tendrán que 
resolver varios puntos para la normalización de los 
mercados:

Coordinación de un sistema de apoyos a los deu-
dores hipotecarios.

La sequía de liquidez y la reactivación del crédito 
interbancario y corporativo.

La valuación de los títulos financieros que presen-
tan problemas.

Para ello, es necesario contar con los niveles de fi-
nanciamiento por medio de recursos públicos y pri-
vados suficientes, de forma que aumente la inver-
sión, las personas puedan incrementar sus niveles 
de salud y educación, y se establezcan condiciones 
conducentes a un mayor crecimiento de la produc-
tividad. 

•

•

•
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LOS ESCENARIOS
FINANCIEROS 
para 2009 y las decisiones en las empresas

Introducción

La toma de decisiones financieras en las empresas 
requiere como punto de partida de un análisis de 
los diversos escenarios que habrán de prevalecer 

para el periodo en que se toman las decisiones empre-
sariales. Las decisiones de financiamiento e inversión 
se orientan generalmente a la creación de valor en las 
empresas, parten de la premisa básica en que los cos-
tos de financiamiento deben ser menores que los ren-
dimientos de las empresas. Por otra parte, la globaliza-
ción financiera ha hecho que las crisis, de casi cualquier 
país, influyan en las decisiones de política económica 
de los demás países, como es el caso de México, con lo 
cual las variables económico-financieras se ajustan se-
gún los objetivos específicos de política económica que 
el país implanta.

Según las políticas económicas establecidas por el Es-
tado y el posible desenvolvimiento de las variables eco-
nómicas, financieras, políticas, sociales, etc., tanto en 

Con los acontecimientos de la crisis f inanciera que se originó 
en EE.UU., durante 2007, las políticas económicas que el Estado 
estableció para enfrentar sus efectos, inf luyen en las variables 
económicas que habrán de prevalecer para 2009.

C . P. C .  y  M .  e n  C .  J a i m e  S a n c h i s  C u e v a s
M .  e n  C .  S i l v i a  G a l i c i a  V i l l a n u e v a

D r .  J o s é  A n t o n i o  M o r a l e s  C a s t r o

el país como en el mundo, determinan los escenarios 
financieros que prevalecerán en un periodo determi-
nado y de acuerdo con éste las empresas, específica-
mente las mexicanas, podrán decidir lo más conve-
niente en los aspectos de inversión y financiamiento 
para el desarrollo de las empresas y así crear valor.

Valores de las variables económico-
financieras para el año 2009

Para fijar el escenario económico-financiero, es ne-
cesario conocer los valores de los indicadores finan-
cieros que estarán vigentes; en la tabla 1, se presen-
tan los principales indicadores que prevalecerán para 
2009.

Pronóstico de PIB

El producto interno bruto durante el primer semes-
tre de 2008, según la guía económica del grupo Sco-
tiabank tuvo un desempeño positivo, pese al entor-



“Para f i jar el  escenar io económico-
f inanc iero, es necesar io conocer 

los valores de los indicadores 
f inanc ieros que estarán v igentes”

Indicador Valores proyectados para 2009

Tasa crecimiento PIB 1.8%

Inflación 3.8%

Tasa de interés promedio de Cetes 8.0%

Precio promedio de la mezcla petróleo crudo 70.0 USD

Dólar promedio, pesos 11.70

Fuente: elaboración propia con datos de comunicado de prensa y análisis del entorno de la econo-
mía de Secretaria de Hacienda y Crédito Público y datos de Banco IXE.
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no internacional desfavorable, se 
justifica por el apoyo de la po-
lítica anticíclica implementa-
da por el Gobierno Federal (Fon-
do Nacional de Infraestructura y 
Programa de Apoyo a la Econo-
mía), por el mayor gasto público 
en la historia, por la estabilidad 
financiera que se ha construido 
en los últimos diez años (1998-
2008),1 por el apoyo de la banca 
comercial que sigue aumentan-
do el crédito al sector privado y 
porque la industria manufacture-
ra, que es la que debiera resentir 
el mayor impacto de la desacele-
ración de EE.UU., tuvo un creci-
miento en sus exportaciones has-
ta el primer trimestre de 2008, en 
virtud de la competitividad cam-
biaria (primer semestre de 2008 
las exportaciones manufacture-
ras crecieron a una tasa anual de 
11% y las exportaciones totales 
a EE.UU., 13.1%), pero la dismi-
nución de la actividad económi-
ca que se presentó en octubre, 
disminuyó el nivel de exportacio-
nes, aunque en los últimos meses 
la solidez de la demanda inter-
na permitió compensar, relativa-
mente, el impacto de la desacele-
ración externa sobre México.
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En la gráfica 1 se aprecia la par-
ticipación del producto interno 
bruto sectorial en el total del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). El sec-
tor industrial ha presentado un li-
gero aumento del tercer trimestre 
de 2007 a 2008, al aumentar de 
34.69 a 37.67%, con lo cual se de-
nota la solidez del sector.

No obstante, el crecimiento ha 
sido menor al originalmente pre-
visto porque la minería se con-
trajo 7.5% por la disminución de 
producción del complejo Cantare-
ll, al endeble aumento de la cons-
trucción, y un menor crecimiento 
de los servicios, debido al impac-
to del alza en la inflación y a las 
tasas de interés sobre el gasto del 
consumidor.

Dadas estas condiciones, el pro-
nóstico del PIB para el año 2009 
se observa en la gráfica 2.

Se espera que al presentarse la 
recuperación gradual en la pro-
ducción industrial y el consumo 
de bienes duraderos en los EE.UU., 
sea favorable para las exportacio-
nes de manufacturas mexicanas 
por su estrecha vinculación con el 

Tabla 1. Indicadores económico-financieros 2009
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Gráfica 1. Integración del Producto Interno Bruto (PIB)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI
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ciclo industrial estadounidense. Por otra parte, se pre-
vé que dentro del país se presente un desempeño po-
sitivo en aspectos como: el consumo, el gasto público, 
la inversión (destacando infraestructura y vivienda) y 
la disponibilidad de crédito, que conducirá a un mayor 
crecimiento de la economía, con lo cual la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estimó un cre-
cimiento del PIB de 1.8% para 2009.

Pronóstico de la inf lación

El aumento sostenido y generalizado de precios de bie-
nes servicios, medido a través de la inflación, ha te-
nido un incremento en la economía nacional mayor al 
que pronosticó el Banco Central para 2008. Banxico 
está permitiendo, en los hechos, una desviación signi-
ficativa en la inflación respecto a la meta oficial, que, 
insisten es 3%, pero cada vez parece más alejada de la 
realidad. El grupo financiero Scotiabank señala que las 
últimas encuestas disponibles del pronóstico de la in-
flación para 2008 el promedio era de 4.02% de un to-
tal de 24 pronosticadores. Durante los primeros ocho 
meses del año se han presentado factores que dispa-
ran la inflación, entre ellos se encuentran: aumento de 
precios de materias primas, de combustibles (gasolina, 
diesel, gas, etcétera).

Se observó una pronunciada tendencia ascenden-
te en los precios internacionales de las materias pri-
mas –principalmente alimentos, energía y metales bá-
sicos– desde finales de 2006 hasta mediados de julio 
de 2008. Debido al agravamiento de la crisis finan-
ciera originada en EE.UU., en octubre, lo cual influ-
yó en la disminución de actividad de las bolsas de va-
lores en todo el mundo, se acrecentó la posibilidad de 
una recesión económica, reflejada en una baja de la 
actividad económica en general; a partir de entonces, 

se revirtió la tendencia al-
cista en las cotizaciones 
internacionales de estos 
productos, presentándo-
se una disminución de sus 
precios por la baja de demanda. Durante el periodo 
ascendente de los precios de estos productos se pre-
sentó una aceleración de la inflación a nivel mundial, 
y con la recesión global que se espera inicie en el últi-
mo trimestre de 2008, los precios de las materias pri-
mas disminuirán y con esto se espera que la inflación 
en diciembre de 2008 sea cercana a 5.5%, y se estima 
que la inflación para 2009 será de 3.8%.

Certificados de la Tesorería 
de la Federación (CETES)

Los CETES, considerados como una de las tasas de in-
terés líderes en nuestra economía, resentiría direc-
tamente su nivel, si Banxico decide incrementar las 
tasas de interés de los mercados financieros como 
política económica para tratar de disminuir la tasa 
de inflación; los CETES aumentarán y con ello se hará 
más costoso el crédito a las empresas. Sin embargo, 
se observa que Banxico muestra más preocupación 
por reactivar la economía que por disminuir la infla-
ción, dada la evolución de las tasas interés de los CE-
TES, por lo cual es probable que mantenga los mis-
mos niveles de tasas de interés que oscilan entre 8.0 
y 8.5%.

Ante la desaceleración económica, los bancos cen-
trales de la mayor parte de los países durante el mes 
de octubre de 2008 siguieron una política de dismi-
nución de tasas de interés, con el objetivo de reacti-
var la actividad económica; lo más seguro, es que du-
rante un plazo mediano de uno o dos años las tasas 

La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público estima un 
crecimiento del PIB 
de 1.8% para 2009
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de interés mantengan los mismos niveles o presenten 
una disminución, para alentar el uso del crédito de los 
consumidores y con esto reactivar la actividad econó-
mica en general.

En México se implementó, además, un programa fe-
deral para ayudar a reactivar la economía, el cual 
consiste en: ampliar el gasto de infraestructura del 
gobierno, cambiar reglas para su ejercicio, construir 
una nueva refinería para PEMEX, dar mayor impulso 
a las PyMES y acelerar la desregulación y desgrava-
ción arancelaria. 

El precio del petróleo

El ingreso por la venta de petróleo es una de las prin-
cipales fuentes de recursos para la economía nacional; 
sin embargo, la ventaja que otorgaban los precios ele-
vados del barril de petróleo para la mezcla mexicana, 
se ha diluido por el aumento de gasto originado por la 
tendencia creciente de importación de gasolinas y, a 
pesar de que a principios de 2008, no se implementó 
un ajuste de precios, en los últimos meses la SHCP, ini-
ció el ajuste de precios para evitar que el Estado au-
mente su déficit por ese concepto. Este ajuste al pre-
cio del petróleo sí tendrá repercusión en la inflación, 
por los incrementos en los costos de transporte que 
todos los sectores de la economía usan. Por otra par-
te, los precios del petróleo han disminuido como con-
secuencia de la contracción económica mundial, dan-
do como resultado una caída de ingresos para México 
por la venta del petróleo. 

Evolución del IPC

El Banco IXE adelantó su pronóstico de la evolución del 
Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores para 2009, debido a la crisis financiera de 
EE.UU., acentuada en la segunda semana de septiem-
bre de 2008, la cual fue consecuencia de la declara-
ción de los problemas de solvencia de instituciones que 
conforma el sistema financiero de EE.UU., con origen en 
las complicaciones de créditos hipotecarios de 2007, si-
tuación que acentuó la volatilidad de los mercados fi-
nancieros.

El Banco elabora su pronóstico de acuerdo con el 
examen que hace de la inflación, resultados finan-
cieros de empresas de todo el año y cambio de mues-
tra en el índice; su pronóstico asume que habrá un 
crecimiento nominal ponderado promedio de 7% en 
los resultados operativos de las empresas más im-
portantes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
se reconoce la dificultad de mejores ingresos por un 
contexto internacional recesivo con limitaciones de 
crédito provenientes del sector financiero y mayores 
tasas de interés, las empresas.

En algunas sesiones bursátiles del mes de septiembre 
hubo matices de pánico, sobre todo, por la percep-
ción del potencial contagio de quiebra de instituciones 
como Lehman Brothers y otras, en las cuales se espe-
cula que podrían tener dificultades también; al mismo 
tiempo, se anticipan importantes recortes de empleo y 
una eventual caída en los ingresos de otras industrias, 
si continúa el entorno recesivo.

Gráfica 2. Evolución y pronóstico del PIB

La liquidez global se 
va a contraer y los 
que otorgan créditos 
se volverán más 
cautelosos , solicitarán
mayores garantías
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En opinión de Banco IXE los movimientos de baja den-
tro de los ciclos de mercado ayudan a limpiar de parti-
cipantes, cuyo perfil no corresponde al entendimiento 
de su horizonte de largo plazo y naturaleza ganado-
ra, algunos saldrán de los mercados bursátiles toman-
do las minusvalías, venimos de un ciclo extraordinario 
de alza (2003-2004) con ganancias nominales supe-
rior a 40%. 

Sin embargo, el crecimiento de las grandes empresas 
que conforman el IPC fue sensiblemente menor al ob-
servado en años anteriores; es decir, la contracción de 
la economía sí ha provocado disminución en el nivel 
de sus operaciones. Durante octubre, el IPC llegó a ni-
veles de 17,000 puntos, con lo cual refleja una dismi-
nución de la actividad bursátil, por lo que la recupera-
ción del IPC se logrará en la medida que la economía 
se reactive en general. Quizá esto ocurra hasta 2010.

El escenario financiero 2009 y 
las decisiones de las empresas

Los acontecimientos de la crisis financiera de EE.UU., 
afectan en forma directa la política económica del 
país, por varios motivos; entre ellos, la crisis financie-
ra ha provocado que los bancos se resistan a prestar-
se entre sí, lo cual ocasiona que dispongan de meno-
res recursos y puedan financiar en menor medida a las 
empresas, haciendo más débil la actividad económica 
y pérdida de la riqueza entre los consumidores. La li-
quidez global se va a contraer y los que otorgan cré-
ditos se volverán más cautelosos, solicitarán mayores 
garantías.

El inversionista se está deshaciendo de sus posicio-
nes en los mercados de capitales del mundo, causan-
do ajustes significativos de precios de las acciones, 
liderado por Wall Street. Dado el cambio de expecta-
tiva de crecimiento económico en EE.UU., y los pro-
blemas financieros que afectan a la economía real, 
las empresas tienen un ambiente más complicado 
para crecer, los inversionistas analizan sus inversio-
nes en función de los precios de las acciones, según 
las expectativas de crecimiento corporativo.

En el ámbito financiero mexicano, las instituciones 
que otorgan créditos prendarios, con tasas de inte-
rés que oscilan entre 3 a 4.5%, semanalmente, au-
mentarán su cartera vencida, pues los usuarios de 
crédito dispondrán de menor cantidad de dinero, y 
con ello se verán obligadas a la adjudicación de las 
prendas que fungieron como garantía.

En el ámbito empresarial, las compañías tendrán pro-
blemas por la venta de sus productos y/o servicios, lo 
cual disminuirá; esto, causado por el aumento del des-

empleo y pérdida del poder adquisitivo de los consu-
midores, en general por el aumento de la inflación.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados 
Unidos (CBO) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estiman que en los próximos diez años la actividad pro-
ductiva norteamericana transitará por dos fases:

Una recuperación del ritmo de expansión después 
de la desaceleración de 2007-2009.

Un crecimiento moderado y similar al potencial a 
partir de 2012.

La aceleración de la actividad económica esperada 
para EE.UU., en los próximos años está relacionada 
con la normalización de los mercados de vivienda, con 
la mejoría en los balances del sistema financiero y de 
las familias, con la estabilización de los mercados bur-
sátiles, así como con la disminución de las presiones 
inflacionarias y la recuperación del mercado laboral. 
Estos elementos se traducirían en un repunte de la de-
manda estadounidense que beneficiaría al sector ex-
portador mexicano.

En el corto plazo EE.UU., disminuirá su actividad eco-
nómica y los consumidores destinarán menos recursos 
a las compras a las empresas de EE.UU., y las mexica-
nas que tienen negocios en su territorio, entre las cua-
les se encuentran: BIMBO, CEMEX, GMODELO, etc.; en 
consecuencia, disminuirán su nivel de operaciones, re-
flejándose en mínimas compras a las pequeñas y me-
dianas empresas mexicanas.

Mientras continúe deprimida la economía de EE.UU., 
disminuirá la actividad corporativa, traduciéndose en 
menor demanda de productos mexicanos y afectando 
el nivel de actividad de las empresas locales, con ries-
gos de volverse en un mayor desempleo y menores in-
gresos fiscales para el gobierno por la disminución de 
contribuyentes. La planeación financiera que las em-
presas hagan para los próximos años, deberá contem-
plar el comportamiento de las variables económico-fi-
nancieras, comportamiento de los consumidores y del 
entorno en general, para lograr sortear exitosamente 
la volatilidad del comportamiento de las variables.

Fuentes de información

www.inegi.gob.mx
www.banxico.org.mx/
www.scotiabankinverlat.com
www.ixe.com.mx 

•

•

1. Para 2008 no sólo se considera el primer semestre del año.
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CRISIS FINANCIERA 
NORTEAMERICANA
Una ref lexión

L i c .  Á n g e l  B u e n d i a  T i r a d o

Esta crisis total nos hará comprender y aprender nuevas lecciones para 
nuestro país, será un conocimiento alejado de dogmas y prejuicios, 
con una gran dosis de inteligencia política y de compromisos con la 
marcha funcional de nuestra economía, para favorecer a las masas 
populares; será un trabajo colectivo, plural e incluyente, pues esta 
crisis global sobrepasa los límites de la ciencia económica, lo que 
requiere de la participación de otras disciplinas, entre ellas la ciencia 
política.



El año de 2008 acaba de darle al  péndulo de la 
economía un fuer te impulso hac ia el  reg reso 

del Estado a la escena económica
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Debemos hacer un traba-
jo con propuestas econó-
micas justificables, sub-

sumidas a decisiones políticas de 
bienestar social. Hoy se requiere 
examinar el pasado que funcio-
nó y que ahora podría ser funcio-
nal; asimismo, debemos rescatar 
las experiencias nacionales exito-
sas y abandonar el decadente for-
mato que la circunstancia electo-
ral le ha impreso. Ver el mundo en 
blanco y negro es la más riesgosa 
de las reducciones y limita la ex-
periencia a una caricatura.

urnas reducen la política: a favor 
o en contra. Urge superar la vi-
sión dogmática y la fuerza sim-
bólica del discurso dominante. La 
mejor razón es que ese discurso 
y la ideología que lo sustenta, es 
responsable de lo ocurrido.

La crisis es el fracaso de tres dé-
cadas de discurso neoliberal, lo 
que nos habla de los efectos de-
vastadores que la extrema libera-
lización de los mercados y la bru-
tal desregulación financiera han 
tenido sobre las economías más 

Retiremos de nuestros ojos la óp-
tica político-electoral, ya que 
los graves impactos que la crisis 
puede tener en México, nos obli-
ga a ampliar la perspectiva y elu-
dir el juicio simplista al que las 

vulnerables, y ahora sobre la nor-
teamericana, la cual todavía es la 
más poderosa del planeta.

La globalización en sí misma no 
es buena ni mala. Es el resultado 

Lo que está en crisis es 
el discurso que asigna al 
mercado la capacidad de 

determinar los recursos y 
autorregularse para trabajar 
en favor del interés público
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de la aplicación, por los poderosos del mundo, de un 
modo de pensamiento, de una ideología, que ha defi-
nido el uso de la ciencia y la tecnología, de la informá-
tica y de los modos de producción; pero, sobre todo, de 
la generación, el uso (y el abuso) de los recursos finan-
cieros. La ideología neoliberal impuso al mundo una 
manera de comprender y resolver los problemas del 
desarrollo económico. Se edificó un discurso avalado 
por los poderosos que se convirtió en un crítico eco-
nomicismo, autopostulado para explicar los aconteci-
mientos por los dueños de las finanzas mundiales. 

Son los mismos que ahora facturan los costos de la 
debacle a los ciudadanos que, inermes, pagarán como 
siempre. La impunidad se ha convertido en regla. De-
ciden, pero no son responsables de sus decisiones. 
¿Ante quiénes responden? 

Al revés de lo que los poderosos hacen, se nos obligó 
así al dogma aperturista, a la liberalización desmedi-
da, al abatimiento de las regulaciones, a la voracidad 
del capital extranjero, a la privatización extrema, a 
la obsesión de los equilibrios macro, a abrir nuestras 
fronteras y mercados a los bienes y servicios de los 
países industrializados protegiendo al mismo tiem-
po a sus mercados. Eso ha contribuido enormemen-
te a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los 
pobres.

Al revés de lo que los poderosos hacen, se nos obligó 
a retirar al Estado de la actividad económica, dejan-
do al mercado encargado de lo que no sabe ni puede 
hacer: la justicia social. Se nos obligó, en fin, a cum-
plirle a Washington, aunque dejáramos de cumplir-
le a México.

Al optar entre la confianza en los mercados y la con-
fianza en el pueblo, muchos optaron y siguen optan-
do por lo primero. Espero que el colapso de los merca-
dos les enseñe finalmente que esa confianza no vale 
nada.

Lo que acaba de reventar es el discurso que asigna al 
mercado la capacidad de asignar los recursos eficien-
temente, de autorregularse y de trabajar en favor del 
interés público. Nada de ello, absolutamente nada, ha 
ocurrido. Ni ocurrirá.

Lo que concluyó es un ciclo de tres décadas que termi-
nó por mostrar que sólo aquellos países que quisieron, 
supieron y pudieron negociar su inserción global —de-
terminando desde el Estado el qué, el cómo y el cuán-
do— han tenido éxito.

Las respuestas no están en Washington. Es un asunto 
nuestro. De mexicanos.

Folio 1/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal 
del IMCP, por medio de la Comisión Repre-
sentativa ante Organismos de Seguridad Social 
(CROSS), con base en el convenio de difusión 
celebrado con el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA-
VIT), da a conocer el comunicado mediante el 
cual informa que ha desarrollado una nueva 
versión de la aplicación SICOP-SMART para la 
presentación de los dictámenes para efectos de 
INFONAVIT.

Folio 2/2008-2009. La Vicepresidencia de Fiscal 
del IMCP, por medio de la Comisión de Comer-
cio Internacional, informa que, en seguimiento 
al Programa para Impulsar el Crecimiento y el 
Empleo anunciado el pasado 8 de octubre, el 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, instruyó a los secretarios de Economía y 
de Hacienda y Crédito Público a presentar una 
nueva política arancelaria tendiente a reducir 
los impuestos de importación.

Folio 3/2008-2009. Mediante el oficio Núm. 
SECITCC/114/275-17/2008, de fecha 13 de no-
viembre de 2008, emitido por el C. Benjamín 
G. Hill Mayoral, Secretario Ejecutivo de la Co-
misión Intersecretarial para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción en la AFP, depen-
diente de la Secretaría de la Función Pública, se 
invita a los integrantes del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C., a colaborar en la 
difusión de mecanismos de denuncia, por me-
dio de la siguiente liga electrónica: http://www.
programaanticorrupcion.gob.mx/contacto_ciuda-
dano.html

Comunicados de 
la Presidencia
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Cabe preguntar ¿dónde podemos encontrar hoy una 
nación económicamente exitosa sin la intervención 
del Estado? Sin embargo, nosotros aplicamos diligen-
temente la receta y llevamos al extremo el mandato 
de reducir la presencia del Estado en la economía na-
cional.

No se trata de evocar viejos modelos que el tiempo 
agotó. No se trata de un regreso en la historia. Se tra-
ta de utilizar las experiencias valiosas del Estado mexi-
cano en materia de participación en la economía.

Tenemos que encontrar fórmulas que hagan al Esta-
do más eficiente y sensible a las demandas sociales. 
Un Estado moderno que corrija las insuficiencias del 
mercado, que intervenga invirtiendo en donde su res-
ponsabilidad social indique. Un Estado con la fortale-
za necesaria para reducir la dependencia del exterior. 
Que sepa voltear hacia las regiones de México y pueda 
construir con la imaginación y el trabajo de los mexi-
canos respuestas nuevas a viejos problemas.

Le hemos propuesto al Ejecutivo Federal diseñar jun-
tos, en un proceso colectivo de reflexión económica 
plural en universidades, regiones, con factores pro-
ductivos y con otros gremios de profesionistas, anali-
zar nuestro modelo económico y construir respuestas 
viables. Es un esfuerzo concreto por identificar alter-
nativas y correcciones que tengan viabilidad.

Considero a la política como el arte de hacer posible lo 
imposible. Otras naciones lo están logrando. ¿Porqué 
nosotros no? La receta que hemos aplicado en las tres 
décadas recientes es insuficiente para crecer, crear 
empleos y dotar al Estado de los recursos que lo hagan 
eficaz y responsable de la justicia social.

En 1929 terminó el arco pendular que postuló la pri-
mera deificación del mercado (mercadolatría). Keynes 
y sus seguidores postularon un modelo con interven-
ción del Estado, que estuvo vigente casi medio siglo. 
En la década de 1960, la crisis de endeudamiento de 
las economías pobres llevó el péndulo hacia el merca-
do y el consenso de Washington. La segunda canoni-
zación del mercado. 

El año de 2008 acaba de darle al péndulo un fuerte 
impulso hacia el regreso del Estado a la escena eco-
nómica. ¿Sabremos retomar las mejores experiencias 
del Estado mexicano social de derecho? ¿Podremos re-
funcionalizar su misión? ¿De verdad saben qué hacer 
con nuestros problemas? ¿Han sabido? Y lo más im-
portante: ¿sabremos y podremos encontrar nuestras 
respuestas? 

El año de 2008 acaba de 
darle al péndulo de la 

economía un fuerte impulso 
hacia el regreso del Estado 

a la escena económica
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Presidente de la Asociación de Bancos de México

“No se nos puede olvidar que lo que prestamos 
son los recursos de la sociedad”

C . P.  y  M . A .  V i r g i n i a  K a l i s  L e t a y f
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ENTREVISTA

C.P. y M.A. Ana María Díaz Bonnet

Profesora de tiempo completo en el ITAM

mdiaz@itam.mx

Considerando la próxima 
publicación de los nuevos 
criterios de contabilidad 
para instituciones de 
crédito por parte de 
la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV), lo cuales prevén 
tratamientos homólogos 
a los previstos de 
forma internacional, 
¿a quién beneficia la 
implementación de estos 
nuevos tratamientos?

Creo que estas modificaciones 
contables no tienen nada que 
ver con los problemas que pu-
dimos haber enfrentado de cara 
a la crisis financiera internacio-
nal. La aplicación de este criterio 
es totalmente ajena a lo que he-
mos vivido. Aquí, en México, la 
regulación era totalmente ajena 
a los criterios en los otros paí-
ses del mundo. Lo que nosotros 
hemos solicitado a la autoridad 
es, tener en el libro de los títulos 
a vencimiento, la posibilidad de 
reportar. Y a que en la anterior 
legislación, no se podían repor-
tar los títulos que tenías regis-
trados a vencimiento. Entonces, 
¿qué pasaba? Una parte impor-
tante de las posiciones de riesgo 
de las instituciones se tenían en 
el libro de trading, y lo que gene-
raba era un vaivén en los esta-
dos financieros, una volatilidad, 
que no era lo más representativo. 
Estos vaivenes estaban haciendo 
un efecto favorable o desfavora-
ble en los estados financieros: no 
sumaba nada e impedía la posi-
bilidad de financiar vía el meca-
nismo de reportos, como suce-
de en cualquier lugar del mundo. 
Entonces, esta regulación que se 
está modificando no tuvo nada 
que ver en los eventos que he-
mos percibido.

¿Y son para efectos 
de transparencia?

No nada más es transparencia, 
sino también volatilidad. Se po-
dían tener en títulos a vencimien-
to, pero no se podían reportar, en-
tonces se tenían que financiar, 
nada más que era un poco inefi-
ciente. Entonces, es una forma 
mucho más eficiente de poderlos 
financiar, si los de largo plazo del 
balance se tienen como posicio-
nes de riesgo.

Este concepto de mark to market 
o valuar los títulos a mercado ha 
sido una de las grandes discusio-
nes, particularmente en los EE.UU., 
de cara a las famosas hipotecas. 
Esto se va a ver ahora con mucho 
más crudeza, en la medida en que 
vengan las subastas de los famo-
sos apoyos que está dando el go-
bierno de los EE.UU. Son 700 mil 
millones de dólares, de los cuales, 
250 mil ya se etiquetaron para 
fortalecer el capital de las institu-
ciones y 125 mil de los 250 mil, ya 
se dieron en nueve bancos como: 
JP, Bank of America o West Fargo.

Entonces, si de estos 700 mil mi-
llones, una parte va para comprar 
activo, por medio de una subasta 
inversa, hay que ser muy cuidado-
sos con estos conceptos de mark 
to market, ya que hay muchos 
wall-streeters o bancos de inver-
sión que piensan que es la mejor 
forma de reflejar con transparen-
cia el balance de las instituciones. 
En condiciones normales, es mu-
cho más fácil, pero en condicio-
nes extremas, como las de hoy en 
día, que no hay liquidez, no hay 
capital que soporte el valor de to-
dos los activos. Lo ligo a este con-
cepto porque se quieren eliminar 
esos brincos. Con los nuevos cri-
terios se va a registrar, como mar-
gen financiero, la diferencia entre 
lo que cuesta fondearlos y el cu-

C.P. y M.A. Virginia Kalis Letayf

Profesora de tiempo completo en el ITAM

vkalis@itam.mx
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pón del título. Eso es lo que está pasando cada mes en 
la contabilidad, tienes una utilidad o una pérdida, si se 
está fondeando por arriba o por abajo del cupón que 
pague dicho título. Pienso que hay que corregir erro-
res, pero el sistema financiero como lo conocemos, el 
sistema de libre comercio como también lo hemos vi-
vido, ha sido probablemente el mejor mecanismo de 
crear riqueza, para mejorar el nivel de vida de la ma-
yoría de los países del mundo. Hay que acabar con las 
situaciones que se han creado como el exceso de apa-
lancamiento; pero, no todo es regulable, porque si se 
regula, se va a acabar también con la gallina de los 
huevos de oro. Y si algo ha probado ser eficiente en la 
historia de la humanidad es el crecimiento económi-
co que hemos tenido y la poca actividad bélica. Como 
se ve, soy un defensor del sistema, aunque sí creo que 
hay que corregir los excesos y los abusos, el de com-
pensación, entre otros.

¿En este momento las instituciones 
cuentan con los sistemas necesarios para 
implementar estos nuevos tratamientos? 
¿Qué tan costoso será para el gremio 
bancario la modificación de los sistemas?

Es absolutamente operativo, todas las instituciones 
tienen sus retos y problemas, pero no es algo insalva-
ble. No hay grandes modificaciones porque ya se te-
nía todo un sistema de reporto para los títulos pues-
tos a vencimientos. Entonces, nada más hay que hacer 
unos ajustes.

¿Considera que con el nuevo tratamiento 
previsto para las operaciones de 
bursatilización en el nuevo criterio 
de contabilidad C-2, Bursatilización, 
se fomente e incremente el número 
y monto de las operaciones de 
bursatilización en México? 

Esta modificación contable forma parte de un nue-
vo rediseño con más frescura y con más transparencia 
para que los inversionistas tomen mejores decisiones. 
Pero no me cabe la menor duda de que vamos a nece-
sitar contar con bursatilizaciones. A corto plazo se ve 
difícil que el mercado modifique su apetito de riesgo 
en los primeros meses de 2009, ya que se vería un poco 
atrevido. Tenemos enfrente escenarios retadores. No 
sabemos qué tan profunda y larga vaya a ser la crisis 
de la desaceleración económica, y cuáles son los efec-
tos de los 700 mmd en la economía americana, más los 
400 o 500 mmd en Alemania, más lo que están dando 
los demás gobiernos de los países de Europa y los estí-
mulos fiscales que están haciendo. Todo apunta a que 
esto va a mitigar los efectos de la desaceleración, pero 
¿cómo hacer para que el consumidor recupere la con-
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fianza? Se está viviendo una crisis de confianza en un 
mundo donde una parte importante de la sociedad de 
los países consumidores está sobre-endeudada.

Ahora los intereses deben ser a muy corto plazo. Creo 
que los temas de bursatilizaciones se van modificando, 
pero se irán mejorando, porque hemos tenido acon-
tecimientos en los últimos meses que hacen repensar 
a los administradores de recursos (entiéndase Afores, 
sociedades de inversión, compañías de seguros, ban-
cos, etc.), qué hay en el país con respecto al interés 
por comprar este tipo de bursatilizaciones. La mayoría 
de las bursatilizaciones que ha habido en México tiene 
que ver con asociaciones hipotecarias, ya sean crédi-
tos-puente o créditos-individuales. Estas estructuras 
han sufrido una serie de bajas en su calificación, por lo 
que se está replanteando toda la estrategia y estruc-
tura del concepto de bursatilización.

Tenemos que seguir contando con las bursatilizaciones 
como fuente de financiamiento porque, por más que 
estemos adecuadamente capitalizados para los even-
tos que estamos enfrentando, no hay suficiente ca-
pital. El ahorro no se está yendo a los bancos, sino al 
ahorro institucional y éste tendrá que fomentar el de-
sarrollo del país y no únicamente estará comprando 
valores gubernamentales.

Para esto me enfocaría en definir la calidad analítica 
de las agencias calificadoras que, sin lugar a duda, son 
una herramienta de decisión de los inversionistas ins-
titucionales y de la banca. Hay que dar más solidez a 
las estructuras para que el inversionista entienda con 
más perfección su riesgo de crédito y las verdaderas 
posibilidades del cumplimiento de su inversión. Pienso 
que es necesario seguir parámetros de otros países del 
mundo en donde sí han funcionado. 

Pero, de que vamos a necesitar seguir financiando este 
país, no queda la menor duda, y el ahorro se está yen-
do para allá.

¿Está la banca en México lo 
suficientemente madura para manejar 
no sólo el “riesgo de crédito”, 
sino los riesgos de mercado y de 
liquidez, que en un entorno global 
pueden cambiar en segundos? 

Preparada para todo tipo de posibilidades es imposi-
ble. El verdadero cambio en el tema regulatorio, en el 
del apalancamiento y en otros más, se dará en los si-
guientes semestres. Nadie tiene la medicina ideal. Al-
gunos temas regulatorios cambiarán, como el de flujos 
de capitales y el rol del Fondo Monetario.

La SHCP y el 
Banco de México 

adquirieron títulos 
de largo plazo 

y los cambiaron 
por títulos de 

corto plazo
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Hace 20 años que China se 
abrió y manejó una políti-
ca de campaña totalmente 
subsidiada. Cambió todo 
el flujo comercial y gene-
ró al mayor ahorrador del 
mundo, que son los chi-
nos, pero también generó 
al mayor deudor del mun-

do, que es Occidente, principalmente los EE.UU. La 
banca tiene que ir enfrentando este tipo de distorsio-
nes y las responsabilidades que generan.

Se puede atentar contra la libertad económica y eso 
puede ser peligroso. Se puede volver a tener econo-
mías cerradas en materia proteccionista, comercial y 
financiera. Lo que cambió fue el flujo comercial y fi-
nanciero en el mundo. La tecnología influye demasia-
do, pues se tiene un cheque ahora aquí, y mañana ya 
está en España.

El ahorro no está en la banca, a diferencia de hace al-
gunos años en México. En 2000, cerca de 50% del 
ahorro del país era manejado por la banca y hoy de-
bemos andar en 30% o más bajo.

¿Qué planes emergentes existen tanto 
para las empresas como para personas 
físicas para hacerle frente a la crisis?

Los bancos junto con las autoridades financieras han 
permitido implementar mecanismos extraordinarios, 

sobre todo, para hacer frente a situaciones de muy 
corto plazo. Se han creado mecanismos de garantías 
por medio de la Banca de Desarrollo.

Esperamos que la parte más complicada se pueda 
resolver (sobre todo en la parte de las industrias me-
dianas y pequeñas), con los programas de Nacional 
Financiera que están anunciados. Algunos bancos 
han reaccionado tomando políticas más restrictivas 
de cara a la incertidumbre antes mencionada por el 
aumento en el riesgo y no se pueden quedar como si 
nada pasara. El riesgo sube, hay sectores que pue-
den preocupar más que otros y no se nos puede olvi-
dar que lo que préstamos son los recursos de la so-
ciedad. Es una mentira total que los recursos que se 
prestan son de la banca.

Si no somos cuidadosos, vamos a llegar a una crisis 
como la de 1994 y la gente va a perder confianza en 
el sistema financiero por nuestra incapacidad de ma-
nejar nuevamente los recursos. La regla de oro es ser 
muy cuidadosos en los ahorros de los depositantes.

Los programas de la Banca de Desarrollo y de la Banca 
Comercial han sido relativamente exitosos de cara a lo 
que ha pasado en el resto del mundo. No hemos tenido 

La regla de oro es 
ser muy cuidadosos 

en los ahorros de 
los depositantes
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los problemas de los créditos interbancarios que obli-
garon a los países y a sus bancos centrales a darle li-
quidez al sistema. Se han creado ventanillas para que 
las instituciones puedan afrontar los problemas de li-
quidez y eso lo tenemos que seguir haciendo. Lo prime-
ro que hace la gente en estas circunstancias es invertir 
a corto plazo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y el Banco de México adquirieron títulos de largo 
plazo y los cambiaron por títulos de corto plazo. 

¿Qué tipo de vinculación deben 
tener las universidades y la banca?

Creo que mucho más de la que hoy tenemos. Cuan-
do tomé mi cargo hace dos años, me comprometí a 
tres cosas:

A mantener la unidad de la banca, que espero que 
se logre.

Fomentar la vinculación con la sociedad.

La cultura financiera.

La segunda y tercera siempre tienen un vaso comu-
nicante.

La vinculación es un tema de dos, tanto de la ban-
ca como de las instituciones. En lo personal, he bus-
cado una mayor vinculación con las universidades pú-

•

•

•

blicas, como la UNAM y el Politécnico (IPN), así como 
con algunas universidades privadas, vía los conceptos 
de educación financiera.

Es importante crear más foros acerca de temas de la 
banca, como: las comisiones, la penetración de la ban-
ca, etcétera.

Algunos bancos tienen vinculación con la universida-
des para realizar diversos estudios y análisis.

Siempre nos acusan de que los bancos cobran mucho 
en comisión. Mi gran defensa en eso es que los usua-
rios tienen una herramienta poderosa que no saben 
usar: la competencia, porque te puedes ir al banco de 
enfrente. Somos malos consumidores.

Tú esperas una acción del gobierno para regular. Den-
tro de la economía hay una aplicación de la psicología 
que no permite la movilización y la visión de los pro-
blemas. ¿Que sucedió en la AFORES? Nadie hizo nada. 
No se sabe utilizar la herramienta de la competencia y 
no sólo en los servicios bancarios, hay temas diversos. 
Entonces las universidades deberían orientar al consu-
midor y lo que se puede hacer.

La banca tradicional era más banca comercial que de 
inversión. A partir de los ochenta y con el surgimiento 
de las casas de bolsa se ha ido sustituyendo el concep-
to del banquero tradicional. La crisis de 1995 tuvo un 
impacto muy importante. El banquero sigue siendo en 
algunas regiones del país un personaje de mucha rele-
vancia para la sociedad local.

Espero que, con las nuevas regulaciones se recobre el 
prestigio del banquero tradicional.  
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COMERCIO MULTILATERAL
Estado y perspectivas. Lecciones de la Ronda de Doha

Antecedentes

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es 
un organismo internacional que se ocupa de las 
normas que rigen el comercio entre los países del 

mundo (o casi todo el mundo) creado para liberalizar 
el comercio.

La OMC se creó durante las negociaciones celebradas 
entre 1986 y 1994, conocidas como la Ronda de Uru-
guay y de las anteriores negociaciones celebradas en 
el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio.

De esta forma, podríamos decir que la OMC es un foro 
de negociaciones. Dentro de éstas, se encuentra el 
Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). El PDD se 
deriva de la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada 
en Doha (Qatar), en noviembre de 2001, en la cual los 
países miembros de la OMC acordaron iniciar nuevas 
negociaciones para la liberalización del comercio.

El antecedente de la Ronda de Doha es la ya mencio-
nada Ronda de Uruguay, cuyo programa fue actuali-
zado, modificado y adicionado, y, actualmente, forma 
parte del PDD. Los temas del PDD se continuaron ne-
gociando en la Quinta Conferencia Ministerial cele-
brada en Cancún (México) en septiembre de 2003, en 
donde se pretendía que los miembros acordaran una 
manera de concluir las negociaciones. Sin embargo, 
las negociaciones se suspendieron debido a cuestio-
nes agrícolas y la conferencia se estancó en los temas 
tratados en la Conferencia Ministerial de Singapur ce-
lebrada en 1996.1

La Conferencia finalizó sin consenso, y fue hasta agos-
to de 2004, en Ginebra, cuando el Consejo General 
apreció los progresos reales sobre los temas de Singa-
pur. Derivado de lo anterior, el Consejo General adop-
tó una serie de decisiones conocidas como el “Paquete 

L i c .  A l e x i s  M i c h e l  H e r n á n d e z

de julio 2008”,2 en virtud del cual se daba inicio a las 
negociaciones sobre facilitación del comercio (pero no 
sobre los otros temas tratados en Singapur).

Se incumplió el plazo inicial del 1 de enero de 2005 
y los miembros se propusieron, de manera no oficial, 
concluir la siguiente fase de las negociaciones en la 
Sexta Conferencia Ministerial de Hong Kong, China.

Posteriormente, en julio de 2006 se suspendieron las 
conversaciones, las cuales fueron reanudadas en enero 
de 2007 para que, en julio de 2008, se reanudaran las 
negociaciones en Ginebra. En dicha reunión, los miem-
bros debatieron el “Paquete de julio de 2008”, dentro 
del cual destacan los temas de la agricultura, acceso a 
los mercados para los productos no agrícolas (AMNA), 
servicios y normas de la OMC, entre otros.

El tema de agricultura se centra en el apoyo inter-
no, es decir, el acceso a los mercados y la competen-
cia de las exportaciones. Por su parte, el AMNA tie-
ne como objetivo negociar reducciones arancelarias y 
flexibilidades de los países participantes. En el tema 
de servicios, las negociaciones se centran en el acce-
so a los mercados. Por lo que se refiere a normas de 
la OMC, se tratan cuestiones relativas a antidumping, 
subvenciones, acuerdos comerciales regionales, sub-
sidios y aspectos de los derechos de propiedad inte-
lectual relacionados con el comercio.

Como se puede observar, el principal obstáculo de esta 
ronda pudiera ser las altas expectativas del proyecto 
y su complejidad, ya que a lo largo de las negociacio-
nes, los países miembros se han enfrentado a diver-
sos problemas por los distintos intereses, el alcance de 
los compromisos y el momento de contraerlos en re-
lación con la capacidad de aplicación de los países en 
desarrollo.
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Últimos acontecimientos

Como ya se mencionó, los textos 
que fueron la base de los debates 
de la reunión de julio de 2008 fue-
ron los relativos a la agricultura, 
AMNA, servicios y normas.

Entre el 21 y el 30 de julio, los mi-
nistros que asistieron a Ginebra 
trataron de acordar las “modali-
dades” (fórmulas para recortar los 
aranceles y reducir las subvencio-
nes causantes de distorsión del 
comercio, así como disposiciones 
conexas) sobre la agricultura y el 
AMNA. No obstante, los ministros 
no lograron ponerse de acuerdo 
en la totalidad del paquete, aun-
que se acortaron distancias en re-
lación con varias cuestiones, ya 
que se lograron avances en agri-
cultura, AMNA y servicios.

Sin embargo, se suspendieron las 
negociaciones, debido a dos temas, 
principalmente:

Algunos países no lograron po-
nerse de acuerdo en los pará-
metros para utilizar un meca-
nismo de salvaguardia especial 
para la agricultura destinada a 
los países en desarrollo.

En materia industrial, no se lle-
gó a un consenso sobre la ce-
lebración de negociaciones a 
nivel sectorial, adicionales al 
mecanismo mediante el cual se 
reducirían los aranceles de ma-
nera general.

Lamentablemente, como conse-
cuencia del colapso de las nego-
ciaciones no se abordaron temas 
como el del algodón, cuestio-
nes relacionadas con la propie-
dad intelectual y el Convenio so-

•

•

bre la Diversidad Biológica, temas 
que formarán parte de una agen-
da futura.

Independientemente de lo ante-
rior, el objeto del presente docu-
mento es brindar un análisis más 
detallado sobre los temas que 
rompieron con las negociaciones 
en la última etapa de la Ronda de 
Doha. Así, a continuación se ex-
plica en qué consiste el mecanis-
mo de salvaguardia especial y las 
negociaciones a nivel sectorial. 

Mecanismo de 
salvaguardia especial

El Mecanismo de Salvaguardia Es-
pecial (MSE) consiste en permitir 
a los países en desarrollo elevar 
temporalmente los aranceles a fin 
de hacer frente a incrementos sú-
bitos de las importaciones y caí-
das de los precios. 

El objetivo es la implementación 
de un instrumento similar a la sal-
vaguardia especial para la agri-
cultura que:

Pueda activarse por un incre-
mento súbito en las importacio-
nes o la caída de precios, sin ne-
cesidad de probar la existencia 
de daño o negociación alguna.

Cada país en desarrollo pueda 
utilizar para cualquier producto.

No pueda utilizarse para pro-
ductos que estén sujetos a otra 
salvaguardia.

A este respecto, los miembros de 
la OMC habían acordado cuál de-
bería ser el nivel del incremento 
en aranceles del MSE; el problema 
surgió con el volumen para con-
siderar que existía un incremento 

•

•

•
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súbito de las importaciones. Es decir, fueron las posi-
ciones divergentes sobre el volumen de importaciones 
a partir del cual se activaría el mecanismo, la causa 
de la suspensión de las negociaciones. En los infor-
mes de la última conferencia se menciona que algunos 
miembros temían que la salvaguardia afectara el co-
mercio normal, y querían un nivel de activación lo más 
alto posible. Otros países temían que la salvaguardia 
no sirviera bajo ese esquema y querían un nivel de ac-
tivación más bajo. 

Así, por un lado, se considera al MSE como protec-
ción para los países en desarrollo, partiendo del su-
puesto de que el mecanismo debe ser libre y fácil de 
utilizar, con niveles de activación bajos y mayores 
aumentos de aranceles. Por otro lado, se considera 
al MSE como un medio para la liberalización debien-
do utilizarse de manera restringida y en relación con 
los recortes arancelarios de los niveles anteriores a 
la Ronda de Doha. 

Así, la cuestión que rompió las negociaciones fue el 
volumen del nivel de activación del MSE para limi-
tar los casos en que los aranceles se elevaran por en-
cima de los anteriores a la Ronda de Doha. Según la 
primera posición, en el mejor de los casos, ésta de-
bía ser baja. Según la posición contraria, había la po-
sibilidad de que el aumento arancelario se activara a 
raíz de un crecimiento normal del comercio, y no de 
un incremento súbito real.

Negociaciones sectoriales

La reducción arancelaria sectorial era otro elemento 
fundamental para lograr los objetivos del PDD. Estas 
iniciativas tienen como finalidad reducir o eliminar 
los aranceles en la mayor medida posible respecto de 
los productos, cuya exportación interesa a los miem-
bros en desarrollo.

De esta forma, todo país en desarrollo que participe 
en las iniciativas sectoriales quedaría autorizado a au-
mentar su coeficiente para efectuar recortes arance-
larios inferiores de manera proporcional a su nivel de 
participación.

En este sentido, se han realizado diversas iniciativas 
sectoriales, en las que los debates entre los partici-
pantes se han centrado en:

La definición de la masa crítica para la que se po-
dría considerar el porcentaje del comercio mundial 
que corresponde a los productores competitivos y el 
nivel de participación de éstos.

La cobertura de productos.

•

•

El Mecanismo de 
Salvaguardia Especial 
(MSE) consiste en 
permitir a los países 
en desarrollo elevar 
temporalmente 
los aranceles a fin 
de hacer frente a 
incrementos súbitos 
de las importaciones y 
caídas de los precios



El plazo para la aplicación de la reducción o elimina-
ción de los aranceles.

El trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo.

Las propuestas ya presentadas, y actualmente objeto 
de examen, son: vehículos automóviles y sus partes; 
bicicletas y sus partes; productos químicos; productos 
electrónicos y eléctricos; pescado y productos de pes-
cado; productos forestales; piedras preciosas y joye-
ría; herramientas de mano; máquinas industriales; li-
bre acceso a una mejor atención de la salud; materias 
primas; material deportivo; juguetes, y textiles, vesti-
do y calzado. Estas propuestas comprenden disposi-
ciones en materia de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo, incluidas disposiciones relati-
vas a las reducciones arancelarias y periodos de apli-
cación más largos. 

El futuro de las negociaciones

Después del derrumbe de las negociaciones, por las 
razones antes expuestas, el presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula de Silva, inició diversas conversaciones con 
funcionarios de los Estados Unidos de América, China 
e India, con el fin de recuperar los esfuerzos de la Ron-
da y restablecer las negociaciones.

A juicio del director general de la OMC, Pascal Lamy, 
la única opción es volver a intentar el acuerdo de los 
países miembros, ya que si la Ronda hubiera terminado 
con éxito, el mundo vería reducida a la mitad la cuan-
tía de los aranceles que se pagan hoy por las importa-
ciones. Es decir, habría ahorros con un valor aproxima-
do de USD$150,000 millones en aranceles. Los países 
en desarrollo hubieran contribuido con un tercio de 
los ahorros y se beneficiarían de dos tercios. Los paí-
ses desarrollados contribuirían con dos tercios de los 
ahorros y se beneficiarían de un tercio.

Independientemente de lo anterior, en las futuras nego-
ciaciones se tendrán que tomar en cuenta los aconteci-
mientos de julio de 2008 y examinar con detenimiento 
las circunstancias particulares de cada país para llegar 
a un acuerdo aceptable para todas las partes.

De este modo, en caso de que se reanuden las nego-
ciaciones, los países miembros tendrán que acordar la 
problemática del MSE y las negociaciones sectoriales 
aunado al tema del algodón que no pudo ser aborda-
do y en donde los grandes productores (en particular 
Brasil, Burkina Faso, Benin, Mali y Senegal) solicitan la 
reducción de los subsidios que los Estados Unidos de 
América otorgan a sus productores y en donde China 
afirma que no abrirá su mercado. 

•

•
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2009
Una visión empresarial

Entorno actual

Para señalar una visión de lo que se espera en este 2009, es importante analizar, de la 
manera más objetiva posible, el entorno que nuestro país y el mundo presenta a par-
tir del último trimestre de 2008 y durante el comienzo de 2009.

Desde un punto de vista económico, esta situación se encuentra sumamente complicada. 
Lo que comenzó a principios del año pasado con la crisis hipotecaria en los EE.UU., se fue 
transformando y evolucionando hasta poner al borde del colapso al sistema financiero de 
nuestro vecino país del norte, presentándose la quiebra de bancos que hasta hace algunos 
años parecían sólidos, desde un punto de vista financiero y operativo.

Esa crisis del sistema financiero estadounidense fue contagiando al mundo entero, obli-
gando a los gobiernos de diversos países, a inyectar con recursos económicos adicionales 
a diversas instituciones, con objeto de evitar el colapso de más entidades y del sistema fi-
nanciero en general.

Lo primero que vino a mi mente al comenzar a escribir este artículo 
fue encontrar un título adecuado para el mismo; de alguna manera, 
lo que trataba de encontrar era un encabezado que transmitiera el 
sentido de incertidumbre que el mundo empresarial está viviendo 
ante el entorno actual. Por desgracia, después de pensar en varias 
opciones, me di cuenta de que el entorno es muy incierto y lo más 
conveniente es precisar que lo descrito a continuación, es una de 
tantas visiones para 2009 y años venideros.

C . P.  J o s é  A n t o n i o  L a r a  d e l  O l m o
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México no estuvo ni está exento 
de dicha crisis, ya que el mercado 
de valores mexicano ha presentado 
caídas importantes desde mediados 
del año pasado, y aun cuando nues-
tro sistema financiero, afortunada-
mente, presenta una solidez impor-
tante ante este fenómeno, diversas 
variables y datos económicos tales 
como: el tipo de cambio peso-dólar, 
el precio del petróleo, las remesas 
recibidas del exterior y otra lista de 
variables importantes, han sufrido 
deterioros y comportamientos ne-
gativos durante los últimos meses.

Adicionalmente, los datos de la 
economía “real” mexicana, es de-
cir, variables tales como: el creci-
miento o decrecimiento en los ni-
veles de consumo de la población 
en general, la morosidad en el 
pago de créditos al consumo otor-
gados por instituciones de crédito 
al consumidor de bienes y servi-
cios, así como los niveles de des-
empleo en nuestro país, han pre-
sentado deterioros importantes 
en su comportamiento.

Con base en lo anterior, es inne-
gable que nuestra economía se 
encuentra en un periodo de cri-
sis profunda, de recesión o de fal-
ta de crecimiento, como quiera 
llamarse, la cual se enfrenta a un 
problema sumamente importante 
que desde hace años no se pre-
sentaba en nuestro país.

Cabe destacar que, a diferencia de 
las crisis económicas que se han 
presentado en años pasados en 
México, la crisis actual que en-
frentamos es global, es decir; no 
es consecuencia de hechos y si-
tuaciones que sólo se encuentran 
presentes en el país, sino que to-

dos los países del mundo se han 
visto afectados por esta situación, 
lo cual provoca que nos enfrente-
mos ante una situación distinta, a 
un problema que la gran mayoría 
no había afrontado, lo que origi-
na que sus alternativas de solución 
sean más complicadas para encon-
trar, adoptar e implementar.

No debe pasar inadvertido que en 
el entorno global de esta crisis, 
resulta que nuestro principal so-
cio comercial, inmerso en una cri-
sis profunda es EE.UU., al que ven-
demos más de 85% de nuestras 
exportaciones, lo cual nos afecta 
considerablemente, pues nuestro 
nivel de ingresos disminuirá por 
esta situación, aunado a la dis-
minución en el monto de las re-
mesas que nacionales mexicanos, 
quienes laboran en EE.UU., envían 
a nuestro país.

Realidades de 
nuestro país

Un riesgo muy importante que 
existe en México es justificar las 
deficiencias y rezagos pasados con 
la crisis económica financiera glo-
bal vigente desde el tercer trimes-
tre del pasado 2008. El hacer esta 
justificación es un error garrafal 
que debemos evitar a toda costa, 
aunque es innegable que nuestro 
país desde antes de esta crisis, ha 
venido presentando problemas de 
carácter económico, político y so-
cial, impidiendo su desarrollo y su 
competitividad, respecto de otros 
países del mundo.

Es evidente que nuestro país for-
ma parte de un bloque económico 
denominado de muchas formas: 
tercer mundo, países emergen-
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tes, países en vías de desarrollo, etcétera. Es decir, 
México forma parte de este grupo de países, del que 
tampoco puede pasar inadvertido que, dentro de este 
bloque, el nuestro presenta rezagos importantes res-
pecto a otros como: Brasil, India, China e Irlanda, los 
cuales han enfocado su atención y sus recursos en lo-
grar un crecimiento sostenido y sustentado en la for-
taleza de sus instituciones, en su apertura económi-
ca hacia el exterior y, sobre todo, en la conciencia que 
cada uno tiene. 

Lo anterior, en el sentido de que 
como país es importante acor-
dar que el principal objetivo es 
lograr el crecimiento y, en con-
secuencia, el bienestar de la po-
blación en general, sin tomar en 
cuenta el credo o la ideología 
política.

Este pensamiento, que en prin-
cipio pareciera tan básico, no 
se comparte de una manera ho-
mogénea en nuestro país; situa-
ción que se explica clara y con-
tundentemente en libros como: 

Cuentos chinos y The world is flat, donde los autores 
demuestran cómo nuestro país no ha logrado imponer 
este objetivo básico de crecimiento y bienestar públi-
co, ante las diversas ideologías de carácter político, 
económico y social que coexisten en México.

Responsabilidad del empresario 
en el México actual

Ante esta realidad histórica y ante la crisis económi-
ca global que se presenta en estos momentos, el em-
presario de este país debe cuidar los siguientes as-
pectos:

Como premisa fundamental, debe actuar con extre-
mada prudencia ante el entorno incierto que se le 
presenta. Tomar decisiones a la ligera sin un aná-
lisis profundo de los recursos con los que se cuen-
ta, así como de las consecuencias de las decisiones 
que se adopten, sería una irresponsabilidad enor-
me con efectos insostenibles en el corto, media-
no y largo plazo.

Debe actuar inteligentemente, ahora más que nun-
ca, pues si bien es cierto que los riesgos son mu-
chos en la toma de decisiones en periodos de cri-
sis, también lo es el hecho de que en estos periodos 
de incertidumbre, pueden presentarse las mejores 
oportunidades de negocio e inversión que produz-
can utilidades y derrama de inversión, así como em-
pleo para los trabajadores.

•

•

Debe enfocar su atención y sus recursos a la capaci-
tación y educación de su personal. Es importante que 
esta capacitación vaya enfocada a conceptos útiles 
para el desarrollo del trabajador. Definitivamente, 
uno de los principales problemas que enfrenta nues-
tro país (si no es que el más importante), es la edu-
cación de su gente. Es decir, ahora más que nunca se 
debe enfocar todo el esfuerzo y dedicación, en que el 
trabajador nacional se capacite y eduque, con obje-
to de mejorar la calidad de su trabajo, elevar la pro-
ductividad y la eficiencia de las empresas mexicanas, 
sólo así podremos competir con otros países que han 
canalizando su esfuerzo y sus recursos a dicho con-
cepto, desde hace varios años.

Debe ejercer su capacidad de liderazgo no sólo para 
que sus trabajadores realicen un trabajo de calidad, 
sino para que quieran hacerlo. El arte de dirigir per-
sonas consiste en eso, no basta que la gente haga 
las cosas bien y a la primera, sino que desee hacer-
lo de esta manera. Si esto no es impulsado y logra-
do por el empresario mexicano, en definitiva, nues-
tro país estará destinado a ser seguidor de los países 
emergentes, los cuales en unos quince años dejarán 
de ser países en vías de desarrollo para convertirse 
en potencias mundiales plenamente desarrolladas.

El empresario mexicano debe mantener una actitud 
positiva y constructiva, de otra forma, sus trabaja-
dores no podrán desarrollar su trabajo adecuada y 
eficientemente; por ello, es importante no dejarse 
vencer o influir por la adversidad, al contrario, estas 
situaciones de crisis son las que engrandecen a los 
individuos, a las empresas y a los países.

Como se mencionó anteriormente, debe actuarse 
con prudencia e inteligencia para tomar las mejores 
decisiones, que no sólo subsistan ante este periodo 
complicado, sino que provoquen las bases para un 
crecimiento sostenido y sólido para años venideros.

Perspectivas para 2009

Resulta complicado predecir el futuro en estos perio-
dos de crisis; sin embargo, mencionaré algunos aspec-
tos básicos a los que, creo, nos enfrentaremos durante 
este año que apenas comienza.

En primer término, creo que resultaría erróneo el pre-
ver y considerar que la crisis económica global exis-
tente, especialmente la de EE.UU., se resolverá en el 
corto plazo, digamos en los siguientes seis meses. Esta 
crisis global es un problema profundo que tardará al-
gunos meses más en solucionarse. Quizá para el tercer 
o cuarto trimestre de este año se comience a perci-
bir una ligera recuperación que podría ser consolidada 
y materializada en 2010; sin embargo, es importante 

•

•

•

El empresario 
mexicano debe 

enfocar su atención 
y sus recursos a 
la capacitación 
y educación de 

su personal
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estar conscientes de que al menos el primer semestre 
del año, será un periodo muy complicado económica-
mente hablando.

A pesar de la crisis económica, tan profunda, que ac-
tualmente sufre EE.UU., nuestro principal socio co-
mercial, continúa siendo la potencia económica nú-
mero uno del mundo, y dado el espíritu emprendedor 
que muchos norteamericanos tienen, podrán salir de 
este periodo recesivo, a partir del segundo semestre 
de este año.

Por otra parte, nuestro gobierno deberá continuar em-
pujando las denominadas reformas estructurales que 
nuestro país necesita. La reforma en seguridad públi-
ca, la reforma laboral y el perfeccionamiento de la re-
forma fiscal realizada el año antepasado, deberán ser 
tareas prioritarias de nuestro gobierno, (independien-
temente de que la situación económica global mejore 
o no), esta tarea será fundamental para que el gobier-
no la impulse e implemente.

Un factor de suma importancia que debe ser consi-
derado de una manera muy puntual, tanto por el go-

bierno mexicano como por el sector empresarial, es la 
“migración inversa” que se experimentará cuando se 
reciba, en nuestro país, a una buena cantidad de per-
sonas que emigraron hacia EE.UU., en busca de opor-
tunidades y empleos. Ante la crisis en dicho país, mu-
chos de estos mexicanos regresarán a nuestro país en 
busca de alguna oportunidad, situación que veo difí-
cil en este lado de la frontera, dadas las condiciones 
de la economía actual en nuestro país.

Con el esfuerzo de todos los sectores de nuestra so-
ciedad, deberá encontrarse una 
solución para este problema, 
pues, de lo contrario esta situa-
ción podría salirse de control, 
y pasar rápidamente de ser un 
problema económico a uno de 
carácter político y social.

Algunas ideas finales

Quisiera recalcar el cambio en 
la mentalidad que se requiere en 
nuestro país, para salir adelan-
te, no sólo en un periodo de crisis como el que actual-
mente vivimos, sino en cualquier entorno económico, 
político o social que se nos presente.

Es innegable que costumbres tales como: hacer sólo 
lo necesario para cumplir con el trabajo, faltar a tra-
bajar los lunes para recuperarse del cansancio acu-
mulado del fin de semana, hacer las cosas al “ahí se 
va”, sobresalir mediante engaños, ser conformistas y 
toda una serie larga de actitudes y calificativos, pue-
den ser consideradas como prácticas o actitudes in-
herentes a la cultura del trabajador mexicano.

Sin embargo, resultaría un error en todo el sentido de 
la palabra que el empresario mexicano justifique sus 
malos resultados única y exclusivamente, responsabi-
lizando de ello a las malas actitudes o costumbres del 
trabajador mexicano, pues como lo señalé anterior-
mente, los principales responsables de lograr un cam-
bio en estas actitudes son los empresarios mexica-
nos, quienes con sus capacidades de liderazgo deben 
lograr que la gente no haga las cosas sólo por hacer-
las, sino que quiera hacer las cosas bien y a la prime-
ra, ésta es la principal responsabilidad empresarial en 
nuestro país.

Quien piense que alguien más debe realizar esta labor, 
ya sea el Gobierno, el sistema, o el tiempo, está come-
tiendo un gravísimo error. 

Es importante estar 
conscientes de que el 
primer semestre del 
año, será un periodo 
muy complicado 
económicamente 
hablando
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IMPACTO DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES
en la educación contable

Este artículo tiene como objetivo fundamental 
analizar las normas internacionales emitidas 
por la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) en la búsqueda del fortalecimiento de la pro-
fesión contable, para ofrecer servicios consistentes 
de alta calidad en beneficio del interés público.

Se contrastará lo establecido en las normas inter-
nacionales con los modelos educativos utilizados en 
México por las escuelas de negocios para concluir 
sobre las brechas más importantes y las perspecti-
vas futuras para alcanzar la convergencia interna-
cional.

En particular, se analizará el contenido de las ocho normas 
internacionales de educación que establecen los elementos esenciales 
que la educación y los programas de extensión, deben contener y 
que tienen el potencial para ser reconocidos, aceptados y aplicados 
internacionalmente.

Antecedentes

En la medida en que el mundo continúa experimen-
tando el proceso de globalización, el tema de la con-
vergencia de las normas nacionales y las internacio-
nales ha cobrado gran relevancia. La mayoría de los 
mercados de capital están discutiendo activamente la 
convergencia hacia un conjunto de normas de conta-
bilidad y de auditoría generalmente aceptadas. Al con-
tar con normas aceptadas internacionalmente se dará 
consistencia y uniformidad a la información financie-
ra, ya que estará basada en un conjunto de normas si-
milares a las utilizadas en otros países.

C . P. C .  y  M . A .  S y l v i a  M e l j e m  E n r í q u e z  d e  R i v e r a
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La contribución de dichas nor-
mas internacionales generalmen-
te aceptadas será la de reducir 
las vulnerabilidades y fortalecer el 
entorno de rendición de cuentas 
de todos los sistemas de informa-
ción contable, en especial de los 
mercados de valores donde coti-
zan las empresas públicas.

En este proceso, la educación des-
empeña un papel importante, ya 
que la calidad de una profesión 
no se puede mantener y mejorar 
si los individuos que entran en ella 
no están preparados para alcanzar 
los estándares establecidos.

Por ello, en este trabajo se anali-
zará el objetivo y las normas emi-
tidas por la Federación Internacio-
nal de Contadores Públicos (IFAC), 
en relación con la educación, así 
como su impacto en el diseño de 
los programas de estudio, en par-
ticular de las escuelas de negocio 
en México. 

Las Normas 
Internacionales de 
Educación (NIE)

Son “buenas prácticas” general-
mente aceptadas en la educación 
y desarrollo de los Contadores 
profesionales. Las NIE son el pun-
to de referencia o de comparación 
que deben utilizar los miembros 
de la IFAC, para dar cumplimiento 
a los requisitos establecidos como 
mínimos para que sus agremiados 
puedan ser considerados como 
Contadores profesionales a esca-
la mundial.

Las NIE establecen elementos 
esenciales que la educación y los 

programas de extensión deben 
contener y que tienen el potencial 
para ser reconocidos, aceptados y 
aplicados internacionalmente.

Las NIE no pueden contradecir las 
leyes o regulaciones locales; sin 
embargo, pueden otorgar una re-
ferencia para informar a los regu-
ladores acerca de las buenas prác-
ticas generalmente aceptadas.

Son prescriptivas por naturale-
za, asistiendo en la implementa-
ción de las mejores prácticas; se 
reconoce la diversidad cultural, de 
lenguaje, educación, sistemas le-
gales y sociales, pero se intenta 
establecer elementos esenciales.

Su objetivo es producir Contado-
res profesionales capaces de ha-
cer una contribución positiva a 
la profesión y sociedad en la que 
trabajan a lo largo de su vida.

Los documentos emitidos por el 
Comité Internacional de Están-
dares Sobre Educación Conta-
ble (IAESB) son de tres tipos, de 
acuerdo con la figura 1 (ver pág. 
sig.)

Las publicaciones del IAESB bus-
can cumplir las siguientes funcio-
nes:

NIE. Prescribir buenas prácticas.

PIE. Asistir en la implementa-
ción de estas buenas prácticas 
proporcionando guías para al-
canzarlas utilizando algunos 
ejemplos de las “mejores prác-
ticas” en el mundo.

DIE. Promover la discusión en 
asuntos de educación y desa-
rrollo que afectan a la profe-

•

•

•



Documentos emitidospor el IAESB

NIE

PIE

DIE

Normas Internacionales de Educación
“Prescriben la mejor práctica ”

Guías Prácticas de Educación
“Proveen guía, interpretación e ilustración”

Documentos Internacionales de Educación
“Promueven la discusión y facilitan el debate ”

Se someten a un proceso de consulta pública

Experiencia
práctica

Educación
contable

Desarrollo
profesional

continuo
Especializaciones

NIE 1-4 NIE 5 NIE 7 NIE 8

Capacidades/Competencias

NIE 6

Punto de calificaci ónInstituciones académicas
Organismos profesionales

IES 1 Requisitosde ingresoal programade educación profesional en contabilidad

IES 2

IES 3

IES 4

IES 5

IES 6
IES 7
IES 8

Contenido del programa
Habilidades profesionales

Actitudes,valores yética profesional
Requerimientos de experiencia práctica

Evaluación de las capacidades y competencias profesionales

Desarrollo profesional continuo
Competencias requeridaspara los auditoresprofesionales
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sión contable, presentando 
conclusiones o describiendo 
situaciones de interés rela-
cionados con la profesión.

Se analizarán las NIE por ser las 
de mayor jerarquía y las únicas 
que son prescriptivas por na-
turaleza, habiéndose emitido 
ocho hasta este momento:

NIE 1, Requisitos de ingre-
so al programa de educación 
profesional en contabilidad

NIE 2, Contenido de los pro-
gramas de educación profe-
sional

NIE 3, Habilidades profesio-
nales

NIE 4, Valores profesionales, ética y actitudes

NIE 5, Requisitos de experiencia práctica

NIE 6, Evaluación de capacidades profesionales y 
competencias

NIE 7, Desarrollo profesional continuo

NIE 8, Requisitos de competencias para auditores 
profesionales

Como se desprende de la figura 2, las NIE establecen 
un punto de calificación en el que se deberán evaluar 
las capacidades y competencias mínimas que debe 
demostrar una persona para ser considerada como un 
“Contador profesional”.

•

•

•

•

•

•

•

•

Antes del punto de calificación, las NIE se refieren a 
los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
ética profesional que, junto con la experiencia, deben 
traducirse en las competencias relevantes y apropia-
das a las responsabilidades profesionales.

Acordar y lograr un cierto nivel de competencia que se 
mantenga en la educación, experiencia práctica y edu-
cación continua, lo cual requiere establecer estánda-
res en estas tres áreas.

Este periodo de precalificación debe ser suficientemen-
te largo e intensivo para alcanzar las competencias y 
tener un buen desarrollo profesional en el futuro.

Ante los cambios constantes, es de vital importancia 
que los Contadores desarrollen y mantengan una acti-
tud de aprender a aprender para garantizar su compe-
tencia profesional.

Figura 1. Comité Internacional de 
Estándares Sobre Educación Contable

Figura 2. Normas Internacionales de Educación

El aprender a aprender involucra el desarrollo de ha-
bilidades y estrategias que ayudan a los individuos a 
aprender más efectivamente y usar estas estrategias 
para continuar aprendiendo. Es un proceso de enten-
dimiento y de uso de estrategias para mejorar la habi-
lidad de retener y aplicar el conocimiento.

La educación y experiencia práctica de los Contadores 
debe otorgar el fundamento del conocimiento, habilida-
des, valores, ética y actitudes que les permita adaptar-
se al cambio a lo largo de sus vidas profesionales. Estas 
capacidades les ayudarán a identificar problemas, saber 
qué conocimiento se requiere para resolverlos, dónde 
encontrar este conocimiento y cómo aplicarlo de mane-
ra ética para alcanzar soluciones apropiadas.



Contadores profesionales
competentes con valores
apropiados, ética y actitudes

Intelectuales

Funcionales y técnicas personales

Interpersonales y de comunicación

Organizacionales y de administración

Contabilidad y finanzas

Conocimiento organizacional y de negocios

Tecnologías de información

Habilidades sólidas Conocimientos
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El equilibrio entre estos elementos puede variar; sin 
embargo, se requiere desarrollar el conocimiento base 
y habilidades, de tal manera que se traduzcan en Con-
tadores competentes y profesionales que cuenten con 
valores apropiados, ética y actitudes, como se puede 
apreciar en la figura 3.

Los estudios profesionales de contabilidad deben ser 
parte del programa de precalificación, debiendo in-
cluir las siguientes tres áreas de conocimientos como 
troncos fundamentales:

Contabilidad, finanzas y conocimientos relaciona-
dos. Deben proveer el fundamento técnico esencial 
para obtener éxito como Contador profesional; es-
tos conocimientos deben incluir:

Contabilidad financiera y reportes.

Contabilidad administrativa y control.

Sistema tributario.

Ley comercial y de negocios.

Auditoría y seguridad.

Administración financiera.

Ética y valores profesionales.

Conocimiento organizacional y de negocios. Deben 
proveer el contexto en el cual trabaja un Contador 
profesional; estos conocimientos deben incluir:

Economía.

Ambiente de los negocios.

Gobierno corporativo.

Ética en los negocios.

Mercados financieros.

•

—

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

Métodos cuantitativos.

Comportamiento organizacional.

Toma de decisiones administrativas y estratégicas.

Mercadotecnia.

Negocios internacionales y globalización.

Tecnologías de Información (TI). Ya que su uso ha 
transformado el rol de los Contadores profesiona-
les, estos conocimientos deben incluir:

Conocimientos generales de las TI.

Control de las TI.

Aptitudes para el control de las TI.

Competencias de los usuarios de las TI.

Administración de los sistemas de información.

La educación general debe contribuir al desarrollo de 
las habilidades requeridas por los Contadores profe-
sionales, las cuales se pueden agrupar de la siguien-
te manera:

Habilidades intelectuales. Ayudan a resolver proble-
mas, tomar decisiones y ejercer un buen juicio en 
una situación compleja dentro de la organización, 
incluyen:

Habilidad para localizar, obtener, organizar, y en-
tender la información de origen humano, electró-
nico y/o publicado.

Capacidad par investigar de manera lógica y ana-
lítica, poder de razonamiento y análisis crítico.

Habilidad para identificar y resolver problemas 
poco organizados en un escenario desconocido.

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

•

—

—

—

Figura 3. Educación general
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Habilidades técnicas y funcionales. Consisten en:

Conocimientos básicos de aritmética y TI.

Análisis de riesgo y modelos de decisiones.

Medidas.

Informes.

Acatamiento de los requisitos legales y regula-
torios.

Habilidades personales. Se relacionan con las ac-
titudes y comportamiento de los Contadores pro-
fesionales:

Autogestión.

Iniciativa, influencia y au-
toaprendizaje.

Habilidad de seleccionar y 
asignar prioridades dentro 
de las restricciones de los 
recursos y organización del 
trabajo en el corto plazo.

Habilidad de anticiparse y 
adaptarse a los cambios.

Consideración de las impli-
caciones de los valores pro-
fesionales, ética y actitudes 
en la toma de decisiones.

Escepticismo profesional.

Habilidades interpersonales y de comunicación. In-
cluyen:

Trabajar con otros en un proceso de consulta 
para resolver problemas.

Trabajar en equipo.

Trabajar con personas de diferente cultura y edu-
cación.

Negociar y llegar a soluciones aceptables profe-
sionalmente.

Trabajar eficazmente en un escenario de mezcla 
cultural.

Presentar, discutir, informar y defender opinio-
nes eficazmente con una comunicación formal, 
informal, escrita o hablada.

Escuchar y leer eficientemente, incluyendo la 
comprensión de culturas y lenguas diferentes.

Habilidades organizacionales y de administración 
de negocios. Estas habilidades han venido crecien-
do en importancia para los Contadores profesiona-
les, incluyen:

•

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

•

Planeación estratégica, administración de pro-
yectos, recursos humanos y toma de decisiones.

Organizar y delegar tareas, motivación y desarro-
llo del personal.

Liderazgo.

Juicio Profesional y entendimiento.

El objetivo de la educación general es el desarrollo 
del conocimiento no profesional y de las habilidades 
y actitudes antes señaladas, consistiendo en:

Entendimiento del flujo de ideas y eventos en la 
historia, las diferentes culturas en el mundo y las 
perspectivas internacionales.

Comportamiento humano.

Sentido de la amplitud de ideas, temas y contras-
tes económicos, políticos y sociales del mundo.

Investigación y evaluación de datos cuantita-
tivos.

Conducta enfocada a la investigación, pensa-
miento lógico y crítico.

Apreciación del arte, la literatura y la ciencia.

Conciencia de los valores personales y sociales.

Juicios de valor.

El alcance de los valores y actitudes en los progra-
mas de educación de los Contadores públicos debe 
tener el compromiso con:

El interés público y la responsabilidad social.

La mejora y el aprendizaje continuo.

El cumplimiento de las leyes y regulaciones.

La enseñanza de los valores, ética y actitudes profe-
sionales debe incluir:

Uso de materiales didácticos como estudio de ca-
sos multidimensionales.

El rol que desempeñan.

Discusión de lecturas y videos.

Análisis de situaciones reales dentro de los nego-
cios, incluyendo dilemas éticos.

Discusión de pronunciamientos disciplinarios.

Seminarios de pláticas profesionales centradas en 
la toma de decisiones corporativas.

Los programas educativos deben utilizar reflexiones 
sobre lo que marcha bien, lo que no funciona y el en-
foque que se puede tomar en el futuro en una situa-
ción similar. El comportamiento ético es tan importan-
te como las competencias técnicas.

—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

•

—
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—

—

—

—

—

—

Las NIE abarcan 
los conocimientos, 

habilidades, actitudes, 
valores y ética 

profesional que, junto 
con la experiencia, 

se traducen en 
competencias apropiadas 

a las responsabilidades 
profesionales
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Además de los estudios formales, la experiencia profe-
sional debe ser parte del programa de precalificación. 
El periodo de experiencia debe durar lo suficiente para 
que los candidatos puedan demostrar que cuentan con 
las competencias profesionales iniciales y con las ba-
ses necesarias para continuar desarrollándose profe-
sionalmente en el futuro. Se establece como mínimo 
para lograrlo un periodo de tres años.

La experiencia profesional provee de un ambiente propi-
cio para desarrollar las competencias requeridas, ya que:

Aumenta el entendimiento sobre las organizaciones, 
el funcionamiento de los negocios y las relaciones 
en el trabajo.

Relaciona el trabajo contable con otras funciones y 
actividades del negocio.

Crea una conciencia del ambiente en el cual pres-
ta sus servicios.

Adquiere los valores, la ética y las actitudes profe-
sionales apropiadas a situaciones reales.

Crea la oportunidad de trabajar en niveles progresi-
vos de responsabilidad.

•

•

•

•

•

De esta manera, se establece que la evaluación para 
determinar el reconocimiento de “Contador profesio-
nal” se hará acerca de las capacidades y competen-
cias y no de los conocimientos en sí mismos, ya que los 
candidatos deberán demostrar:

Aplicación del conocimiento técnico de manera ana-
lítica y práctica.

Resolución de problemas complejos.

Distinción de información relevante.

Identificación y jerarquización de problemas.

Integración de diversos conocimientos y habilidades.

Comunicación efectiva de recomendaciones de ma-
nera lógica y concisa.

Identificación de dilemas éticos.

Esta propuesta de evaluación cambia el enfoque tra-
dicional que existía en la educación del Contador, ya 
que los programas de estudio enfatizaban la transmi-
sión de conocimientos con poco desarrollo de habili-
dades y actitudes. Lo importante era el dominio de la 
técnica contable y no la integración con otras áreas 
del conocimiento.

Como vemos en la figura 4, se debe buscar transfor-
mar las capacidades en competencias, lo cual implica 
introducir elementos adicionales a la educación aca-
démica.

•

•

•

•

•

•

•

Figura 4. Requerimientos profesionales
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La competencia profesional se desarrolla mediante la 
combinación del estudio académico, la capacitación en 
el trabajo, la experiencia laboral y la educación profe-
sional. El enfoque académico cubrirá la teoría conta-
ble; mientras que la educación profesional se enfoca-
rá más en la práctica y las habilidades que necesitan 
los Contadores profesionales, y la experiencia laboral 
se concentrará en la capacitación en el trabajo y en la 
actualización continua.

Ligar los tres enfoques (académico, educación profe-
sional y experiencia laboral) para desarrollar compe-
tencias funcionales y capacidades será más productivo 
que intentar desarrollar una amplia gama de compe-
tencias y capacidades requeridas por un solo camino.

Siguiendo el enfoque anterior, las NIE identifican tres 
componentes en el proceso de certificación profesio-
nal: estudio académico, experiencia práctica y exáme-
nes de competencia profesional. El equilibrio entre los 
tres componentes diferirá de un país a otro, así como 
de un entorno a otro.

Los tres componentes se ofrecen en tres diferentes en-
tornos:

Instituciones educativas, encargadas de desarrollar 
las capacidades profesionales necesarias.

Entorno laboral, que provee de la experiencia prác-
tica, transformando las capacidades en competen-
cias profesionales.

•

•

Programas de educación profesional, encargados de 
realizar los exámenes de competencia profesional y 
fomentar la educación profesional continua.

Los factores del entorno académico, laboral y de edu-
cación profesional determinarán qué tanto se pue-
den combinar estos tres componentes para garan-
tizar la competencia de Contadores profesionales. 
Cuando la evaluación del entorno laboral es poco 
favorable o la educación tiene un bajo estándar, en-
tonces los órganos profesionales preferirán apoyar-
se en sus propios programas educativos y exámenes 
de competencias profesionales.

El enfoque en los países en desarrollo, necesita tomar 
en consideración los entornos económicos y cultura-
les. El enfoque basado en competencias es de parti-
cular importancia en estos países, debido al empuje 
creciente, por ser parte de la economía global.

Escuelas de negocios en México

En el caso mexicano, la regulación profesional esta-
blecida por el gobierno desempeña un papel funda-
mental en los programas de estudio, ya que cuando 
una institución de educación superior con un pro-
grama que cuenta con un registro de validez oficial 
otorga un título de Contador Público, automática-
mente da la licencia o permiso del Gobierno Mexica-
no para poder ejercer profesionalmente.

•

Los programas 
educativos deben 
utilizar reflexiones 
sobre lo que marcha 
bien, lo que no 
funciona y el enfoque 
que se puede tomar en 
una situación similar
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Esta situación origina que los programas de estudio en 
México tengan una orientación profesional y se enfo-
quen en la impartición de conocimientos de corto pla-
zo demandados por el mercado laboral.

Existe una saturación de conocimiento técnico, debi-
do a la cantidad de reglas contables, fiscales y lega-
les que un Contador debe conocer para ejercer profe-
sionalmente.

Existen pocas materias optativas y la educación sigue 
siendo en gran medida tradicional, es decir, enfocada 
a la transmisión de conocimientos.

Este enfoque dificulta la tendencia internacional que 
se basa en el modelo anglosajón, en el cual la prepara-
ción académica está desvinculada totalmente del ejer-
cicio profesional, por lo que puede centrarse en una 
educación general orientada al desarrollo del ser hu-
mano en el largo plazo, cada individuo con la ayuda de 
un orientador diseña su propio programa (con la se-
lección de materias optativas) basado en sus expecta-
tivas futuras, según se muestra en la figura 5.

Debido a la situación anterior, y por la diversidad en 
la calidad y contenido de los diferentes programas de 
estudio de Contador Público del país, para ser consi-
derado “Contador profesional” en México, al cual se le 
denomina Contador Público Certificado (C.P.C.), el Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) utiliza 
el modelo de las tres E:

Educación. Título de Contador Público.

Experiencia profesional. Tres años como mínimo.

•

•

Examen. Evaluación de conocimientos de las áreas 
básicas de la profesión.

Este modelo, según lo comentado, converge con las 
NIE; sin embargo, existen algunos problemas en cada 
uno de los elementos considerados en el mismo, según 
se detalla a continuación:

Educación. Existen numerosos programas de estu-
dio que otorgan el título de Contador Público a lo 
largo del país y que son sumamente heterogéneos, 
variando en enfoque, tiempo (de 3 a 5 años de estu-
dio) y calidad. En el modelo de las tres E solamente 
se solicita contar con el título de Contador Público 
sin importar la naturaleza del mismo. Por otro lado, 
como ya se mencionó, la educación sigue orientán-
dose a ser técnica y no a desarrollar habilidades, ac-
titudes y valores de largo plazo.

Experiencia profesional. Generalmente, los trabajos 
que se ofrecen en los primeros años a los estudian-
tes de la carrera de Contaduría Pública son suma-
mente técnicos (de auxiliares) y no logran el objeti-
vo planteado por las NIE, tampoco existe una forma 
de monitorear el desempeño de los individuos, ya 
que, difícilmente, existe la figura de “mentor”.

Examen. El examen que se realiza cubre todas las 
áreas básicas y complementarias de la profesión, sin 
embargo, mide conocimientos y no competencias.

Otras debilidades adicionales del modelo mexica-
no es que no es de carácter obligatorio y solamen-
te se les exige a aquellos Contadores que dictaminan 
para efectos fiscales además de que los tres elemen-
tos considerados se encuentran aislados, en lugar de 

•

•

•

•

Figura 5. Modelos educativos en la licenciatura
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estar integrados como lo proponen las Normas Inter-
nacionales de Educación.

Retos y conclusiones

Uno de los retos del enfoque internacional basado en 
el desempeño ha sido el problema de cómo evaluar las 
competencias en ausencia de exámenes tradicionales. 
El componente más difícil es obtener evidencia sufi-
ciente y de calidad acerca del desempeño en el tra-
bajo. Monitorear las competencias, después de haber 
pasado por un proceso de certificación, es otro de los 
retos que se presenta para la educación continua. 

El principal reto que se presenta en la adopción de las 
normas internacionales en el mundo es garantizar que 
el Contador Público tenga el conocimiento necesario y 
las habilidades para llevar a cabo sus responsabilida-
des, aun considerando las diferencias culturales, eco-
nómicas, sociales y legales.

La academia debe ser capaz de preparar estudiantes 
y profesionistas preparados para entender la nueva 
normatividad internacional que será aplicada en los 
distintos contextos nacionales en los que se requie-
ra, ya que estos conocimientos se reflejarán en mejo-
res prácticas de registro contable que, a su vez, se tra-
ducirán en una mejora de la calidad de la información 
que se reflejará en una toma de decisiones más apega-
da a la realidad internacional de los negocios.

El objetivo, según se muestra en la figura 6, es la 
construcción de entornos de confianza que involu-
cren a los agentes participantes en el mercado; esto 
es, la academia, el sector privado, el sector público y 

los organismos internacionales. Con la conjunción de 
estos participantes se dará certeza para que las em-
presas trasnacionales puedan realizar sus inversiones 
en entornos regulados de manera estandarizada y con 
la garantía de tener una base de registro contable-fi-
nanciera confiable y apegada a los estándares inter-
nacionales.

De acuerdo con lo comentado se concluye acerca de 
los siguientes posibles impactos en la adopción de las 
normas internacionales:

Educación. Deberá enfocarse al desarrollo de las 
competencias requeridas por la profesión y, en el 
caso de los programas de estudio de las universida-
des, enfatizar los siguientes aspectos:

Desarrollo de temarios integrales, con enfoque en 
la educación general y el desarrollo de habilida-
des y competencias.

Técnicas enfocadas en lograr un aprendizaje con-
tinuo.

Uso de casos, proyectos, simulaciones y grupos 
de trabajo.

Entorno de clases con recreación de ambientes 
de trabajo.

Uso intensivo de tecnología.

Intercambio de profesores entre países desarro-
llados y en desarrollo.

Desarrollo económico. Se tendrá una mayor certe-
za por parte de los inversionistas en relación a sus 
inversiones, ya que existirán normas de registro es-
tandarizadas con base en las mejores prácticas in-
ternacionales lo cual garantizará la comparabilidad 
de cifras entre países.

Entorno regulatorio. Ofrecerá al inversionista na-
cional e internacional un conjunto de normas que 
reflejen la operatividad real de las empresas bajo un 
estándar internacional que respeta las diferencias 
entre los distintos países y que favorece el inter-
cambio de información de las distintas agencias re-
guladores, tanto nacionales como internacionales.

En el caso de los países en desarrollo y particular-
mente de México, los organismos profesionales re-
quieren diseñar el modelo más apropiado para ga-
rantizar las competencias de sus agremiados.
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Figura 6. Construyendo un entorno de confianza
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SECTOR MAQUILADOR
Perspectivas

Existen opiniones encontradas respecto a ser “empresas golondrinas”, exportadoras de 
mano de obra barata y de favorecer solamente intereses de empresas extranjeras, por 
medio de sus sucursales en nuestros país, así como de estar desvinculadas del apara-

to productivo nacional. Pero también es cierto que este sector ha sido un impulsor del em-
pleo, de atraer inversión extranjera, de fomentar polos regionales productivos y de ser un 
motor exportador.

Con la desestabilización económica de los Estados Unidos de América (EE.UU.), el sector 
maquilador en México está presentando un impacto coyuntural desfavorable, lo cual se es-
pera que pueda repuntar hasta el segundo semestre de 2009.

Hoy, el comercio exterior se convierte en un sector clave para ayudar a enfrentar el entorno 
económico y financiero adverso internacional y el impacto que tiene para nuestro país.

Es necesario un replanteamiento en varios niveles de toma de decisiones que coadyuve en 
la modernización del sector exportador —incluyendo el maquilador—, lo que implicaría eva-
luar y reformar lo que deba reformarse para tener un marco legal y fiscal ágil, que brin-
de mayor seguridad jurídica, que evite discrecionalidades entre las autoridades aduaneras; 
que agilice trámites y elimine los innecesarios; que erradique el contrabando. Así también, 
deberán inyectarse recursos para mejorar la infraestructura actual, en beneficio de mejo-
res y modernas prácticas de logística.

La industria maquiladora, sin duda, ha sido un motor de la economía 
de México que ha acompañado el crecimiento regional a lo largo de 
varias décadas.

L i c .  A n d r e a  R u i z  R i v a s



El comerc io exter ior es un sector c lave para 
enf rentar el  adverso entorno económico y f inanc iero 

internac ional que t iene para nuest ro país
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Panorama

El crecimiento y estabilidad del 
sector maquilador es cíclico y 
funciona como un termómetro del 
crecimiento y la estabilidad de la 
economía estadounidense.

Ante la situación económica de 
los Estados Unidos de América y 
la turbulencia financiera mun-
dial, se observa un directo impac-
to sobre la economía mexicana y 
el sector maquilador no es la ex-
cepción. Por citar algunas genera-
lidades, se prevé que 5% de la ac-
tual flotilla laboral desaparezca, 
lo que equivaldría a ciento veinte 
mil plazas para el primer trimes-
tre de 2009.

Cabe señalar que en 2008, se han 
registrado aproximadamente seis 
mil 120 maquiladoras,1 generando 
una derrama laboral de dos millo-
nes 400 mil empleos. En lo que va 
del año, en Ciudad Juárez, Chih., 
uno de los principales enclaves de 
esta industria, ha perdido más de 
21 mil empleos.

Si bien una de las ventajas com-
petitivas del sector maquilador en 
México ha sido la mano de obra 
barata, la volatilidad actual del 
tipo de cambio del peso frente al 
dólar se convierte en un factor 
que la encarece. Brasil nos está 
desplazando en competitividad y 
no se diga China, los países del 
sureste asiático o los mismos paí-
ses centroamericanos como Nica-
ragua y El Salvador.

Es muy importante crear una 
mano de obra mejor pagada, más 
calificada, es decir, competitiva. 
Si se pretende seguir siendo un 

“enclave maquilador”, se tendría 
que estar trabajando en revolu-
cionar este aspecto; de lo contra-
rio, ir rediseñando otros “novedo-
sos enclaves”. 

Si bien una ventaja competitiva de 
la década de 1960, cuando nacen 
las maquiladoras en México, era la 
posición geográfica estratégica; 
hoy ello no es importante, des-
de mi punto de vista. Estar cer-
ca de la economía más poderosa 
del mundo, aunque resulta para-
dójico, no es tan relevante ni nos 
convierte en la panacea. Sí puede 
ser una gran oportunidad, aprove-
chada o desaprovechada, pero fi-
nalmente una oportunidad. China 
por ejemplo, no es país vecino de 
los EE.UU.; sin embargo, sus pro-
ductos invaden el mercado esta-
dounidense. Más bien, México de-
biera estar un poco preocupado 
ante la idea de que “lo chino” sea 
equiparable a baja o mala calidad 
de los productos.

Los inversionistas japoneses es-
tán llevando sus plantas produc-
tivas a China con la high tech que 
los caracteriza, precisamente por 
su mano de obra calificada; y los 
nipones en cambio se están dedi-
cando a innovar, patentar produc-
tos, creando marcas, nuevos ma-
teriales, inyectando capitales en 
R&D y recibiendo regalías. Aho-
ra, también en época de recesión 
de Japón, veamos hacia dónde in-
clina sus prácticas innovadoras y 
tendencias de producción. En este 
caso, me parece lógico pensar que 
seguir apostando en la automati-
zación e innovaciones tecnológi-
cas seguirá permitiendo a Japón 
estar, como siempre, en la distin-
ción de potencia.



Indicadores de la industria maquiladora

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Plantas 3297 3590 3630 3003 2860 2825

Empleos (000) 1143.2 1291.3 1198.9 1071.2 1062.1 1120.4

Valor agregado 
en México

13.8 17.3 21.6 21.2 21.9 23

Exportaciones de México
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Se debe recurrir a la búsqueda de la competitividad en 
otros focos.

Los establecimientos maquiladores han representado 
una importarte aportación a las exportaciones. Como 
lo muestra la gráfica 1, en la década pasada, llegó a 
representar más de 40%, respecto del total de las ex-
portaciones manufactureras.

“A partir de la crisis de 
2001, se observa una 

desaceleración del número 
de empresas maquiladoras, 

con su impacto en la 
derrama laboral”

A partir de la crisis de 2001, se observa una desacele-
ración del número de empresas maquiladoras, con su 
impacto en consecuencia en la derrama laboral.

A continuación algunos indicadores que muestran su 
evolución.

Fuente: Global Insight

Dicha industria se ha centrado históricamente en sec-
tores tales como el eléctrico y el de la electrónica, au-
tomotriz, químicos y alimentos, entre otros, y en lo-
calidades como: Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, 
Reynosa, Mexicali, Matamoros, Tecate y Guadalajara, 
por citar algunos.

Expectativas

Hablando concretamente de lo que se espera en el 
corto y mediano plazo, respecto del sector maquila-
dor, comento lo siguiente.

Gráfica 1. La industria maquiladora en México

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico



Automotriz

Textil y confección

Eléctrica y electrónica

Ensamble de maquinaria

Madera y muebles

Químicos

Alimentos

Juguetes y artículos deportivos

Herramental

Calzado

Otras manufacturas

Servicios

Enero 2009 | 53

Se prevén modificaciones al decreto actual que regu-
la a las empresas maquiladoras, ante las peticiones del 
sector de eliminar la temporalidad de las importacio-
nes de insumos, la cual es de 18 meses en inventarios, 
actualmente. De proceder esta iniciativa, habría que 
reformar, en su conjunto, el marco legal que regula a 
esta industria; podría especularse que habría, incluso, 
reformas a la Ley Aduanera. De lo que sí se ha venti-
lado es de la publicación de un nuevo Decreto que re-
gule las hoy llamadas empresas IMMEX, la cual podría 
concretarse a principios de 2009.

Asimismo, se prevé la creación de un sistema de ad-
ministración de riesgos para comercio exterior, cuyos 
beneficios serían, entre otros, lograr que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), autorice a los expor-
tadores maquiladores, la devolución del impuesto al 
valor agregado de manera expedita.

Del mismo modo, se está cocinando un programa de 
modernización aduanera. Uno de los proyectos podría 
estar relacionado con la implementación del sistema 
de exclusas en 49 aduanas del país y el sistema de 
control vehicular en 21 cruces fronterizos.

Se espera una mayor simplificación de trámites para 
el comercio exterior, reducción de aranceles, trámi-
tes electrónicos, y una reducción de la llamada “ven-
tanilla”.

Como parte de esas expectativas, sugiero lo siguiente:

Una mayor diversificación de la inversión hacia 
otros sectores de la industria, con el enfoque de ma-
yor competitividad.

Es imperioso que nuestro Gobierno deba seguir 
desempeñando un papel activo en la búsqueda de 
mercados y de inversión extranjera directa alter-
nativos, así como de fomentar un marco regulato-
rio más óptimo.

•

•

Crear programas de capacitación para la que se dice 
“mano de obra barata”, encausándola hacia un perfil 
bilingüe, más calificado para ser competitiva.

Atraer industrias en alto valor agregado tecnológico.

Apostar a una infraestructura moderna.

Rediseñar un marco legal que permita evitar una 
fiscalización exagerada que desalienta a cualquier 
inversionista, nacional y extranjero.

Por otra parte, es imperioso que se continúe traba-
jando en planes concretos que ayuden a erradicar 
totalmente el contrabando.

Consideraciones finales

La crisis en una buena oportunidad para un replantea-
miento. ¿Por qué no promover otro tipo de industrias 
más focalizadas? No es por casualidad que se empiece 
a mirar hacia algunas industrias nuevas, desde el pun-
to de vista de los sectores tradicionales de inversión, 
y podamos ser atractivos como país, ante los inversio-
nistas extranjeros. 

No es por casualidad que la rama médica y ahora ae-
roespacial, está empezando a hacer presencia en nues-
tro país.

México debe estar en constante benchmarking y 
aprender de estos momentos coyunturales. Aquí cito el 
ejemplo del vaivén del sector maquilador, ¿pero los de-
más sectores de la economía nacional cómo estarán?

No es momento de improvisaciones ni de planes, ni 
medidas de corto, inmediato y miope plazo. El pano-
rama económico que hoy enfrenta nuestra economía 
exige más que eso. 

•

•

•

•

•

Gráfica 2. Industria maquiladora, participación por sector

Fuente: INEGI. Cifras de 2004

1. Se consideran las empresas con programa IMMEX, que fusiona las 
anteriores empresas con programa PITEX y maquiladoras per se.



54 | Contadur ía Pública

Panorama Financiero
L ic .  Manuel  Guzmán M.

Luis F lores S .

Producto Interno Bruto: 0.57%
México crecerá 0.57% en 2009, afectado por la recesión de EE.UU., la cual es posible que se 
alargue hasta el último trimestre de este año. Cabe mencionar que la recesión afecta a varios 
países, luego de un año muy difícil como 2008, donde la información de activos tóxicos, por 
parte de instituciones financieras en EE.UU., no se reveló, sino hasta mucho después, ya como 
pérdidas. Esto limitó de forma relevante más medidas para prevenir una recesión. 

Por su parte, la construcción podría mostrar un desempeño mejor al resto de la economía, 
siempre y cuando, el financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura siga fluyen-
do, el gobierno instrumente bien las obras públicas y los materiales de la construcción conti-
núen bajando de precio. Del lado de la demanda, el consumo privado disminuirá su paso, pero 
seguirá siendo el mayor contribuyente al crecimiento. 

Inflación: 3.78%, fin de año
Los precios permanecerán por arriba de 5% anual durante el arranque de 2009, pero irán ce-
diendo para el resto del año, debido a menores presiones de la demanda. Mientras que, los 
menores precios internacionales en las materias primas, también contribuirán a menores pre-
siones inflacionarias. Los riesgos son asociados a un alto tipo de cambio por las importacio-
nes que México realiza, por ejemplo, las de gasolinas, y a la expectativa de que este tipo de 
cambio se mantenga en niveles elevados por un largo tiempo.

Tipo de cambio: $12.55, promedio
La aversión al riesgo convergerá a la baja en la medida en que los mercados financieros inter-
nacionales se normalicen, lo que contribuirá a una mayor estabilidad cambiaria. Sin embargo, 

Panorama
económico
2009 

En México, los sectores con peor escenario son: el manufacturero, sobre todo, el en-
focado en exportaciones hacia EE.UU.; el minero, por las caídas en la producción pe-
trolera; el consumo de bienes duraderos, y dependientes del crédito y las remesas. 
Mientras tanto, los sectores más defensivos serán: los de servicios, principalmente, 
los enfocados en temas de telecomunicaciones y medios masivos; y los de consumo de 
bienes no duraderos, poco dependientes de remesas y crédito, que muestren volúme-
nes de mayores ventas ante menores precios.
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una mayor recuperación del peso está limitada por un 
deterioro en el déficit de cuenta corriente de la balan-
za de pagos (2.26% del PIB, el mayor de los últimos siete 
años, pero todavía en niveles manejables), explicado por 
un menor ingreso de dólares a México por concepto de 
remesas, exportaciones, turismo e inversión. 

Habrá que esperar a que los capitales extranjeros regre-
sen al país, principalmente, cuando muchos inversionis-
tas se den cuenta de que están perdiendo dinero en mer-
cados como EE.UU., con tasas muy bajas. En México, las 
tasas son más atractivas y el país ha resistido la crisis. 

Tasas de interés: 7.58%, promedio
Las menores presiones inflacionarias permitirán que 
Banco de México recorte tasas hasta de 7.25% en 2009, 
desde el actual nivel de 8.25%. No obstante, las tasas de 
largo plazo seguirán mostrando una volatilidad conside-
rable, debido a una mayor aversión al riesgo.

Consideraciones 
Estimamos que el escenario de 2009, estará caracte-
rizado por un estancamiento de la actividad económi-
ca en México, pero que los mercados financieros loca-
les irán experimentando una normalización gradual. Si 
bien, México verá ampliado su déficit público y exter-
no, ambos están en niveles manejables y comparándo-
se mejor contra otras naciones de desarrollo similar. En 
contraste, otras economías emergentes presentan pro-
blemas estructurales más serios que comprometen la 
viabilidad de esos países. 

En México, las autoridades han tomado medidas acer-
tadas para enfrentar una crisis financiera de grandes 
proporciones. Ciertamente, dicha crisis financiera ha 
derivado en una crisis económica para varios países, 
incluido EE.UU., por tanto, nuestro país observará me-
nor crecimiento, menor nivel de empleo y menores en-
tradas de dólares.



Variable Estimación
IXE

Producto Interno Bruto (Crec. % anual) 0.57

Consumo privado (Crec. % real) 2.14

Inflación al cierre (Crec. % real) 3.78

Inflación promedio (Crec. % real) 4.63

Tasa de interés Cetes 28d al cierre (%) 7.16

Tasa de interés Cetes 28d promedio (%) 7.49

Tipo de cambio al cierre (pesos/dólar) 12.81

Tipo de cambio promedio (pesos/dólar) 12.55

Déficit de balanza comercial (mmd) 20,214

Cuenta corriente (% del PIB) 2.26
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La relativa estabilidad económica de México incidirá en 
que la inversión y el consumo privado, continuarán cre-
ciendo por arriba de la economía en su conjunto. En este 
sentido, los programas de inversión e infraestructura del 
Gobierno Federal jugarán un papel primordial para el im-
pulso del dinamismo económico. El consumo disminuirá 
su ritmo, en especial, el dependiente del crédito y de las 
remesas, pero el resto tendrá un mejor desempeño. Por 
sectores, los servicios relacionados con medios masivos 
de comunicación y telefonía celular, seguirán siendo de-
fensivos, pues resienten menos el impacto de las condi-
ciones externas. 

El Programa Económico para 2009 no contiene nuevos 
impuestos (por primera ocasión en 15 años no se recurre 
a una miscelánea fiscal), pero sí incluye una expansión 
del gasto neto total de 18.5%, en términos reales. Di-
cha expansión será posible porque el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo se ha asegurado mediante cober-
turas en 70 dpb promedio. En materia de infraestructura, 
el gobierno ha hecho énfasis en un gasto más eficiente, 
pues, por primera vez se contará con presupuestos plu-
rianuales, que darán mayor certidumbre a los proyectos 
de largo plazo. En este sentido, será importante la pues-
ta en marcha del “Plan de Impulso al Crecimiento”, el 
cual contiene un proyecto de gasto de dimensión consi-
derable en infraestructura que, a su vez, será significati-
vo para abrir camino a nuevas inversiones por parte del 
sector privado.

La expansión del gasto está atada a los ingresos petro-
leros, por lo que dado el reciente comportamiento de 
baja en las cotizaciones de energéticos y los planes gu-
bernamentales, se generará un ligero déficit fiscal. Por 
otro lado, después de haber sido aprobada la Reforma 
Energética por el Congreso, el Presupuesto de Egresos 

para 2009, fue aprobado sin mayores complicaciones 
eliminando un posible punto de tensión hacia finales de 
2008. Los mayores recursos con los que contará la eco-
nomía mexicana generarán mejores condiciones para 
enfrentar un entorno internacional adverso. 

El mayor déficit fiscal que se asumirá en 2009 (1.8% del 
PIB), no pone en riesgo la estabilidad del país, pues es 
una medida temporal y explicada por la ampliación del 
gasto público para estimular al resto de la economía. 

En este 2009, la economía mexicana enfrenta su mayor 
reto en los últimos 13 años. Sin embargo, en la actuali-
dad el país presenta un mejor panorama. Mucho se ha 
avanzado en temas de estabilidad y prudencia en la po-
lítica económica, al grado de que hay margen de manio-
bra en varios frentes para mitigar los efectos negativos 
de una crisis internacional. No hay duda que 2009 será 
un año de magro crecimiento para nuestra economía, 
pero en la medida en que se concreten cambios estruc-
turales relevantes, el país podrá encarrilarse mejor cuan-
do el mundo experimente una recuperación. 

Además, las mejores condiciones económicas de México 
tendrán que ser reconocidas por los mercados interna-
cionales en comparación con otras economías que pre-
sentan severos problemas. Al final, las lecciones de 2008 
apuntan hacia cambios estructurales que le permitan a 
la economía mexicana, mayor flexibilidad y competitivi-
dad. Para los mercados financieros, será clave anticipar 
la recuperación de la economía. Así, de la misma forma 
en que cayeron los mercados, mientras la economía se-
guía creciendo en 2008; para 2009, éstos podrán recu-
perarse antes de que dicha mejoría se sienta en el res-
to de la economía. 

Riesgos para la economía
La estabilidad del panorama económico está supedita-
da a factores internos y externos que se traducen en 
riesgos. 

El riesgo más notable se refiere a la restricción del cré-
dito y del financiamiento a empresas. De acuerdo con 
nuestras previsiones, el ligero crecimiento económi-
co tiene que ver con la implementación oportuna de los 
programas en infraestructura e inversión. Dichos planes 
dependen de que el crédito siga vigente y no encarezca 
en magnitudes altas. Por otra parte, las pequeñas y me-
dianas empresas que tienen en mente diversos planes 
de expansión, lo hacen considerando que recibirán algún 
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tipo de financiamiento. Así, el flujo del crédito juega un 
papel fundamental en el desarrollo económico del país. 

En la medida en que los planes de inversión sean aplica-
dos y las empresas emprendan nuevos proyectos, el em-
pleo e ingreso de una parte significativa de la población 
podrá mantenerse. Por lo anterior, resulta un alivio que 
la banca mexicana y en general, el sistema financiero, 
esté mucho más sólido que en décadas anteriores. 

Por su parte, la recesión en EE.UU., está siendo profun-
da y apunta a que puede durar más que las anteriores. 
La fragilidad del sistema financiero de la Unión Ameri-
cana ha secado el crédito y la confianza se reestablece-
rá gradualmente. El nuevo presidente de EE.UU., promo-
verá una recuperación económica, pero la recesión ya ha 
comenzado. Es posible que veamos una recesión mayor a 
nueve meses y mientras más profunda y larga sea, peor 
será el impacto sobre México. 

Finalmente, la inflación local podría resistirse a bajar, so-
bre todo, si los niveles de tipo de cambio siguen repun-
tando en contra del costo de las importaciones. Nuestro 
escenario base, considerando que el mercado de com-
bustibles está sujeto a precios administrados, dibuja una 
ligera tendencia a la baja que no refleja la velocidad en 
la caída esperada en los precios internacionales de las 
gasolinas, debido al efecto del tipo de cambio y a la re-
ducción en el subsidio por parte del Gobierno Federal. 

Si el nivel general de precios no disminuye con la veloci-
dad anticipada, veremos efectos más negativos sobre el 
empleo, el consumo y la inversión. 

Resumen de estimaciones IXE 2009

Luis Flores S.
Economista Senior IXE Grupo Financiero
lfloressa@ixe.com.mx
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Los organismos miembros de la IFAC y sus aso-
ciados han recibido vía e-mail una encuesta 
acerca de los siguientes temas:

La IFAC al servicio de los Contadores profesionales en 
los negocios.

La encuesta tiene la finalidad de ayudar al Comité de 
la IFAC a identificar las necesidades de los Contado-
res profesionales en los negocios y evaluar el tipo de 
servicios que proveen sus organismos para apoyar a 
aquellos miembros que trabajan en el comercio, la in-
dustria, el sector público, la docencia y el sector no lu-
crativo. La participación ayuda a la IFAC a identificar 
aquellas áreas de cooperación internacional que bene-
fician los esfuerzos de los organismos miembros.

Encuesta global de liderazgo de la IFAC.

La encuesta 2008 de liderazgo en la profesión con-
table se distribuyó entre los presidentes y directores 
de los organismos miembros de la IFAC y sus asocia-
dos. Este año, la encuesta busca aportaciones acer-
ca de las tendencias a las que se enfrenta una empre-
sa y la profesión, incluyendo reclutamiento y asuntos 
de retención.

Otras encuestas.

En septiembre, el equipo de comunicaciones condujo 
una encuesta entre los directores de comunicaciones 
de los organismos y los miembros de la IFAC para ob-
tener datos acerca de temas específicos sobre comu-
nicación y ciertos programas.

El IAASB publica una alerta para la práctica de 
auditoría sobre el uso del valor razonable
El equipo del IAASB (International Auditing and Assu-
rance Standards Board) publicó la Alerta para la Práctica 
de Auditoría, Retos para Auditar las Estimaciones Conta-
bles del Valor Razonable en el Ambiente del Mercado Ac-
tual, para ayudar a los auditores a identificar los retos 
para auditar las estimaciones contables del valor razo-
nable. La alerta subraya las áreas que se regulan por las 

•

•

•

•

•

•

Normas Internacionales de Auditoría y son relevantes al 
auditar la contabilidad del valor razonable en tiempos 
de incertidumbre. Esta alerta se desarrolló junto con el 
equipo de trabajo del IAASB, el cual está consideran-
do la posible necesidad de una nueva guía o realizar una 
modificación, de acuerdo con las condiciones actuales 
de mercado. 

La IFAC emite un comunicado de prensa apo-
yando la convergencia en los reportes de instru-
mentos financieros
La IFAC emitió un comunicado de prensa durante el mes 
de octubre en el que apoya las iniciativas del IASB para 
remover las diferencias en la aplicación de la contabili-
dad del valor razonable en distintas jurisdicciones; asi-
mismo, indica su oposición al intento entre Europa y 
EE.UU., para cambiar de manera radical el uso de la con-
tabilidad del valor razonable sin un proceso adecuado.

La IFAC emitió un documento en el que apoya 
un solo conjunto de normas de auditoría
La IFAC emitió un documento titulado Apoyo por par-
te del IFAC para un solo conjunto de normas de audito-
ría: implicaciones en la auditoría de pequeñas y media-
nas empresas. El documento expone el punto de vista de 
la IFAC sobre el hecho de que las Normas Internaciona-
les de Auditoría son diseñadas para ser aplicables en la 
auditoría de estados financieros de empresas de todos 
tamaños y subraya las formas en que el IAASB conside-
ra las necesidades y perspectivas de las pequeñas y me-
dianas en el desarrollo de estas normas. El documento se 
enfoca en que el uso consistente de las NIA es esencial 
para satisfacer las expectativas del público interesado. 

El Comité de Auditoría emite siete NIAS revi-
sadas
El IAASB emitió siete Normas Internacionales de Audito-
ría revisadas, tomando en cuenta las consideraciones y 
la aprobación del procedimiento del PIOB (Public Interest 
Oversight Board). Las NIA revisadas incluyen la NIA 200 
(revisada y vuelta a redactar), Objetivos de un auditor in-
dependiente y cómo conducir una auditoría de acuerdo 

Global
Digest
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con las Normas Internacionales de Auditoría. La declara-
ción sirve como guía para otras normas: definir el pro-
pósito y alcance de una auditoría y explicar los objetivos 
trazados por otras NIA.

Las otras Normas Internacionales de Auditoría, son:

NIA 320, Materialidad y planeación de una auditoría

NIA 450, Evaluación de errores detectados durante la 
auditoría

NIA 530, Muestreo en una auditoría

NIA 610, Utilización del trabajo de los auditores inter-
nos

NIA 705, Modificaciones a la opinión del reporte de un 
auditor independiente

NIA 706, Énfasis en los párrafos de importancia y otros 
en el reporte del auditor independiente

El IPSASB emite el marco conceptual para los 
informes del sector público

El IPSASB (International Public Sector Accounting Stan-
dards Board) emitió un documento denominado: Marco 
conceptual para los informes financieros de las entida-
des del sector público. Este es el primer paso del proyec-
to para desarrollar un marco conceptual en este sector. 
El objetivo es definir de manera explícita los concep-
tos, definiciones y principios para reforzar el desarro-
llo del IPSASB. 

Nueva elección del presidente del IAESB: nue-
vos nombramientos en el Comité de Ética del 
PAIB
Mark Allison, Director de Educación del Instituto de Con-
tadores Públicos de Escocia, fue nombrado como presi-
dente del IAESB por un periodo de tres años. Mark Allison 
trabajó como Consejero Técnico en el Comité de Educa-
ción desde 1998 hasta 2005 y estuvo involucrado en la 
elaboración de las Normas Internacionales de Educación. 
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•

•

•
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Richard George fue ratificado como presidente del 
IESBA y ha desempeñado el cargo de presidente desde 
2004, desde 2002 es miembro de dicha organización.

Edward Chow fue ratificado como presidente del Comi-
té del PAIB (Professional Accountants in Business) por un 
periodo de tres años. Edward Chow ha desempeñado el 
cargo de presidente del Comité del PAIB desde 2007, y 
desde 2002 es miembro de dicha organización. 
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De manera general, un ERP tiene módulos de abasteci-
miento, inventarios, ingeniería, producción, ventas, dis-
tribución, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesore-
ría, impuestos, activo fijo, nómina y contabilidad, entre 
otros, módulos con diferentes nombres o sub-módulos 
con mayor detalle, pero con las mismas funciones ge-
néricas.

Para un gobierno con características similares, a la suma 
de un control presupuestal que interviene en varios de 
los módulos mencionados, se le conoce como: GRP (Go-
verment Resources Planning), entendido como “Planea-
ción de Recursos Gubernamentales”.

Supuestamente, la fortaleza que tiene este tipo de siste-
mas, es que genera la contabilidad de manera automá-
tica. Cuando el director general, avisa a la organización 
que ha decidido, junto con el equipo directivo, implan-
tar un ERP, y nosotros como Contadores, sabedores de 
que efectivamente es lo mejor para la organización, pero 
que genera esta contabilidad de manera automática, es 
como un balde de agua fría y, a la vez, genera un sen-
timiento doble; por un lado, uno busca lo mejor para su 
organización, pero se pregunta ¿ahora qué voy a hacer?, 
¿me van a correr?, ¿qué pasa con mi equipo de trabajo 
que tanto tiempo y esfuerzo me ha costado crear?, y así 
sucesivamente una larga lista de cuestionamientos que 
pasan por nuestra mente.

Antes que nada, debemos asegurarnos de que, en efecto, 
el sistema que implante la organización, genere la con-
tabilidad y que lo haga de manera automática. Es decir, 
en una presentación se verifica y si el sistema funciona 
correctamente, se pueden revisar las pólizas generadas 
automáticamente, esta prueba en una presentación en 
vivo no debe pasar de cinco minutos; de no ser posible, 
no significa que el sistema sea malo, sólo que el trabajo 
para el equipo de contabilidad seguirá siendo el mismo.

Si la prueba ha sido satisfactoria, ¿debe el equipo conta-
ble ponerse nervioso? La respuesta es no. Realmente se 
avecina un cambio, si toda la organización se va a trans-
formar, esta transformación incluye, por supuesto, a los 
Contadores, donde el primer gran dilema por vencer es 
que la contabilidad debe ser el resumen de la operación, 
lo cual no significa que es la operación, si alguien regis-
tra incorrectamente un movimiento, el efecto contable se 
verá equivocado. Es decir, se termina el tiempo en donde 
todas las áreas cometían errores pero que, en contabili-
dad, antes del cierre de mes quedaban corregidos.

Lo anterior significa que las tareas de los Contadores, 
van a evolucionar. Los Contadores que trabajan en or-
ganizaciones que han implantado o están implantando 
un ERP, dejarán de ser los amos y señores del registro, la 
captura, los ajustes, las salidas tarde, los cierres conta-
bles y de trabajar los fines de semana y días festivos.

Las nuevas
tareas del
Contador

En el mercado existen diferentes tipos de sistemas de cómputo, contables, adminis-
trativos, de gestión e integrales, pero, en esta ocasión haré referencia a uno que se 
está poniendo de moda, aunque tenga aproximadamente 20 años en el mercado, el 
sistema ERP. Un sistema ERP (Entrerprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) 
entendido como “Planeación de Recursos Empresariales”, es un sistema que integra la 
operación de una organización, buscando mantener la integridad en la información. 
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Las nuevas tareas de los Contadores, ahora son de vi-
gilancia, el equipo de consultoría se encargará de vigi-
lar que los procesos y controles definidos en la organi-
zación se cumplan; por supuesto, el ERP formará parte 
de esto, pero al ser alimentado por humanos, el hecho de 
que se cometan errores es altamente probable. El Con-
tador actual, será capaz de entender la forma en cómo 
está almacenada la información para obtener reportes 
en el momento que sea necesario. También, es importan-
te que comprenda a detalle el flujo de información para 
detectar errores o fallas intencionadas en algún proceso, 
incluso antes de que suceda, si el sistema lo permite.

El Contador actual cambia su participación en el regis-
tro de información, dejando la captura por el análisis, 
además, debe estar preocupado por interpretar la infor-
mación y hacer propuestas a la dirección, acerca de me-
joras o sólo hacerle ver que existe un riesgo en algún 
momento.

El Contador moderno que sabe trabajar con ERP, debe 
ser líder y definir el flujo de la información de todas las 

áreas, lo que le permitirá asegurar la calidad y la confia-
bilidad; además, tener la habilidad para proponer mejo-
ras y cambios en los procesos que optimicen la produc-
tividad de la organización. Por lo tanto, ser experto en la 
información, definir métricas que le permitan a la direc-
ción evaluar la posición de la organización y tomar deci-
siones con información confiable y oportuna.

El Contador que sabe trabajar en equipo y conoce los be-
neficios de un ERP, tiene trabajo asegurado en una or-
ganización que, en poco tiempo, se transformará en una 
de alto desempeño.

Feliz implantación. 
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Introducción
La crisis financiera mundial es el tema actual, dada la 
turbulencia financiera mundial que se ha suscitado en 
las últimas fechas, donde las empresas deberán buscar 
en sus operaciones cotidianas, hacer eficientes los re-
cursos propios, tanto financieros, materiales y humanos, 
buscando en todo momento, optimizar los procesos pro-
ductivos y el flujo de efectivo.

Por tal motivo, una de las herramientas que pueden con-
tribuir de una manera importante en el logro de dicho 
objetivo es, sin duda, el outsourcing fiscal.

El outsourcing fiscal permite realizar las actividades en-
comendadas con mayor eficiencia, además de ahorros 
importantes para las empresas, ya sea en lo financiero, 
material y humano. De esta forma se asegura la protec-
ción, al evitar errores y malas prácticas. Por tal motivo, 
nos permitimos describir el outsourcing fiscal y sus fun-
ciones más importantes.

Objetivos generales
Al cliente le interesa cumplir, principalmente, con los si-
guientes objetivos:

Crear y mantener una estructura fiscal sana de su em-
presa, evitando al máximo cometer alguna infracción 
que repercuta en el innecesario pago de sanciones y 
recargos.

Aprovechar, las opciones que brindan las diversas le-
yes fiscales, dentro del marco legal, implícitas o explí-
citas, con la finalidad de optimizar los recursos eco-
nómicos y diferir en lo posible la fecha del pago de los 
impuestos.

Tener una mejor imagen de la empresa ante las auto-
ridades, desde el punto de vista fiscal.

•

•

•

Que los accionistas y funcionarios estén tranquilos, 
respecto a la situación fiscal de la empresa y de ellos, 
en lo particular.

Que la empresa esté pagando sus impuestos en forma 
estrictamente justa.

Que al presentarse problemas de omisión de ingresos 
o deducciones no autorizadas, que originen evasión o 
elusión en el pago de impuestos, se hagan las correc-
ciones en los términos más convenientes para la em-
presa.

El trabajo debe realizarse de una forma más eficiente, 
con el respaldo de un equipo de especialistas.

Programa de trabajo
Para cumplir con los objetivos antes mencionados, en 
la etapa previa de nuestro trabajo es importante contar 
con bases de documentación e información que descri-
ban a la empresa; así como, contar con un archivo per-
manente de la misma, el cual deberá incluir, entre otros, 
la siguiente información:

Libros y registros.

Actas de asamblea y de consejo. 

Registros de inscripción en las diferentes dependen-
cias de gobierno, tanto federales como locales.

Juicios legales pendientes de resolver.

Autorizaciones otorgadas por autoridades.

Estímulos fiscales aplicados. 

Contratos importantes con terceros.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Productividad y
protección fiscal por
medio del
outsourcing 
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Aunado a lo anterior, hacer un análisis detallado del sis-
tema de registro, describir las principales políticas y el 
control interno, analizando las repercusiones fiscales. 

Analizar los resultados de ejercicios anteriores tiene 
como principal finalidad allegarse de los resultados fis-
cales históricos y descartar cualquier ventaja que surja 
con dicha información (saldos a favor de impuestos, in-
dicadores, etcétera).

Por otra parte, invariablemente, debemos tener un ex-
pediente fiscal en el que se archiven los siguientes do-
cumentos:

Declaraciones de impuestos anuales y mensuales fe-
derales y estatales. 

Papeles de trabajo.

Archivo de inversiones.

Estados financieros y anexos.

Actividades fiscales
Dentro de estas actividades que deben realizarse en un 
servicio de este tipo, en el proceso normal cotidiano, po-
demos pensar que estamos cumpliendo con el traba-
jo cuando elaboramos o revisamos las declaraciones de 
pago o informativas; sin embargo, nos hemos encontra-
do que algunas firmas que prestan este tipo de servicio 
se enfocan sólo en la revisión y análisis de las obliga-
ciones de pago o formales; no obstante, el trabajo debe 
abarcar mucho más que enfocarse en las obligaciones de 
pago o en las formales, tales como:

Elaboración de cédulas para la determinación de los 
impuestos de pago; determinar el resultado fiscal o la 
conciliación contable fiscal periódicamente, con la fi-
nalidad de monitorear el impacto fiscal al cierre del 
ejercicio; determinar los indicadores fiscales para la 
toma de decisiones; analizar y revisar el dictamen fis-
cal del ejercicio, con el propósito de atender las obser-
vaciones que se plasmen en el dictamen y presentar 
las correcciones correspondientes en su caso. 

Por otra parte, en los casos donde existan reformas a 
las leyes fiscales y sus reglamentos, deberán analizarse 
y estudiarse con la idea de hacer las adecuaciones opor-
tunas en los temas correspondientes.

•

•

•

•

•

Informe periódico
Es de suma importancia hacer informes periódicos diri-
gidos a la empresa con la intención de evaluar las acti-
vidades realizadas durante el periodo, así como también 
informar las observaciones encontradas y la sugerencia 
correspondiente.

El contenido del informe deberá ser estructurado en tres 
pronunciamientos:

El alcance del trabajo realizado.

Las observaciones encontradas.

Las sugerencias o comentarios que se hagan.

Este informe deberá contener las cédulas en las cuales se 
determina el pago de los impuestos periódicos y anuales, 
así como las demás cédulas fiscales que procedan. 

Personalidad del asesor fiscal
Con la intención de logar el alcance de nuestros traba-
jos, es importante que el asesor fiscal encargado de eje-
cutar el outsourcing fiscal, sea un Contador Público es-
pecialista en esta área, para ello deberá contar con la 
preparación técnica adecuada y tener experiencia. Asi-
mismo, deberá estar actualizado en la materia para lo-
grar una mayor eficiencia en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales.

Conclusión
Por la complejidad de cumplir con innumerables obliga-
ciones fiscales y buscar la optimización de recursos eco-
nómicos para las empresas, en la actualidad, el outsour-
cing fiscal permite que éstas desarrollen las actividades 
fiscales con mayor eficiencia, con un menor grado de 
error en el cumplimiento de dichas obligaciones y obte-
niendo, además, los máximos rendimientos de flujo de 
efectivo para la compañía.

Asimismo, se desprende que para las actividades fisca-
les que se realizan en una empresa, dada su complejidad 
para llevarlas a cabo, sea necesario un Contador Públi-
co especialista en materia fiscal y capacitado para di-
chas tareas. 

•

•

•
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Desde hace tiempo veníamos escuchando que la situa-
ción económica de EE.UU., y del mundo, no era saluda-
ble. Sin embargo, la bonanza de los mercados bursátiles 
no cesaba. Del mismo modo, se escuchaba que el deno-
minado spread de las instituciones financieras, con po-
cas normas y mucha autorregulación, parecía exagerado 
e inclusive abusivo, y se observaba su continuo creci-
miento,  hasta cierto punto, un manejo controlado de la 
cartera vencida.

Por un lado, bancos y empresas importantes a escala 
mundial gozaban de gran prestigio y excelentes califi-
caciones AAA, pero empezó a sonar el problema deriva-
do de la llamada “subprime”, y la economía mundial co-
menzó a tener problemas, actualmente de tal magnitud 
que se habla de un crack económico, de importantes al-
cances y tristes remembranzas como el de la década de 
los treinta, del siglo XX.

¿Qué pasó? Entre otras cosas, sucedieron errores, abu-
sos, fallas de cálculo, comportamientos poco escrupu-
losos, de unos, por cobrar de manera extraordinaria a 
acreditados riesgosos; y de otros, por endeudamientos 
desmedidos y fuera de toda lógica. Situación que no sólo 
pasó en EE.UU., sino en otros países y que, probablemen-
te, no esté tan lejana del nuestro, debido a los acredita-
dos súper-endeudados, a quienes las circunstancias, el 
dinero plástico y las facilidades de pagos mínimos siem-
pre crecientes, les permitió vivir lejos de su realidad fi-
nanciera; es decir, ajenos al nivel de vida correspondien-
te a sus percepciones, de cierta forma, en un mundo de 
gasto y consumo artificiales.

El efecto es ahora una crisis generalizada de confian-
za, pánico entre inversionistas, caída de las bolsas del 
mundo, incremento y cambio en las calificaciones de 
riesgos de las empresas, por parte de las calificado-
ras, y necesidad de intervención de los gobiernos en 
un viraje de posición nuevo de intervención del Esta-
do (idea hasta hace muy poco repudiada).

La confianza y
la crisis actual,
¿qué pasó?

Sin embargo, la confianza ha sido afectada y no pare-
ce recuperarse a pesar de las inyecciones de liquidez, lle-
vadas a cabo por los gobiernos mundiales, para apoyar a 
las instituciones financieras, pues los inversionistas tam-
bién desconfían de estas instituciones, de los gobiernos, 
de las instituciones calificadoras y de quienes afirmaban 
que todo iba bien, y luego, súbitamente, el panorama cla-
ro y sereno se tornó gris y turbulento.

No se trata de un problema local, sino de una situación 
que concierne al conjunto de la economía mundial en 
donde los mensajes contradictorios se han vuelto coti-
dianos y comunes. Como el señalamiento de “no preocu-
pación” (saludable desde una perspectiva) frente a la in-
yección de miles de millones de dólares, que no logran 
detener las caídas y pérdidas del inversionista que se 
pregunta: ¿quién va a pagar estos salvamentos?, ¿cómo 
va a evolucionar el empleo si los crecimientos espera-
dos de las economías en general tenderán, con optimis-
mo, hacia el cero?, ¿quién o quiénes no advirtieron de los 
riesgos que pesaban en las empresas y economía, y no 
nos alertaron sobre la atención que requerían?

Por lo anterior, la mirada se enfoca hacia administra-
dores, economistas, Contadores Públicos, auditores, go-
biernos y demás involucrados en este ambiente raro de 
desconfianza, en donde la Contaduría Pública estará 
atenta para asumir posicionamientos claros y precisos, 
acerca de su actuación preventiva y específica de ries-
gos. Asimismo, para reflexionar en el cómo coadyuvar 
al mejoramiento del clima de confianza, que tanta falta 
hace en estos momentos, pues los extremos son peligro-
sos; es decir, ni un optimismo desmedido ni uno catas-
trófico, sino objetivo y comprometido en relación con el 
quehacer profesional que, en nuestro caso, puede apoyar 
directamente a la generación de confianza. 


