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1 
 

Resumen 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación de enfoque cuantitativo, con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, encaminado a conocer la relevancia de la 

información financiera, de las empresas multinacionales listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, la 

cual es medida por el coeficiente de determinación ajustado (2). 

 

La relevancia de esta información se ha incrementado por la evolución de la normatividad 

contable aplicable en México, que han experimentado las empresas emisoras de valores, primero por el 

cambio de PCGA emitidos por la CPC del IMCP a NIF emitidas por el CINIF, y luego por la obligación 

de preparar sus estados financieros a partir del 2012 de acuerdo a las IFRS emitidas por el IASB. 

 

Por lo anterior, se aplica el modelo de Ohlson (1995) utilizando variables contables, como la 

utilidad neta por acción y el valor en libros de la acción, y el valor de mercado del precio de la acción 

de las compañías listadas en la bolsa de valores de México, durante el periodo de 1991 a 2012. Los 

resultados econométricos se obtuvieron mediante un análisis de regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios y un análisis de datos en panel. 

 

 

Relevancia, Información Financiera, Empresa Emisora De Valores, NIIF 
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Abstract 

 

The present work is the result of a research of a quantitative, exploratory, descriptive scope, 

correlational, and explanatory approach, directed to knowing the significance of the financial 

information of the multinational companies listed in the Mexican Stock exchange of Values, which is 

measured by the exact coefficient of determination (2). 

 

The importance of this information has increased due to the evolution of the accounting 

standards valid in Mexico, which the issuing companies have experienced, firstly because of the GAAP 

changes emitted by the CPC of the IMCP to NIF issued by the CINIF, and then for the obligation to 

prepare their financial statements from 2012 according to the IFRS issued by the IASB. 

 

 

Therefore, the model of Ohlson (1995) applies itself using accounting variables, as the net profit, 

the value in books of the shares, and the value of market of the sharesô price of the companies listed in 

the Mexican stock market during the period from 1991 to 2012. The econometricsô results were obtained 

of an analysis of regression of ordinary least square and an analysis of panel data. 

 

 

Relevant, Financial Information, Companies Issuing Securities, IFRS 
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Introducción 

 

La internacionalización de los negocios ha traído consigo la falta de homogeneidad de la información 

financiera a nivel internacional, debido a que cada país establece las reglas contables de valuación, 

presentación y revelación de la información financiera, que las empresas deben seguir para registrar sus 

transacciones que lleva a cabo con otras entidades, así como las transformaciones internas y de otros 

eventos, que han afectado económicamente a éstas; así, ante iguales hechos económicos ocurridos en 

distintos países, no se puede asegurar un registro equivalente de las operaciones, y por ende, surge una 

natural distorsión para quien analiza la dicha información. Es por ello, que alrededor del mundo se han 

realizado esfuerzos continuos por parte de organismos profesionales y bursátiles para armonizar las 

normas contables y así, lograr el establecimiento de un nuevo y generalizado sistema de información 

financiera. 

 

Una propuesta del sector privado de usar iguales normas en diferentes países para combatir la 

diversidad contable internacional, se ha venido dando desde la década de los setentas con la creación 

del International Accounting Standards Committee (IASC), el cual evolucionó a partir del año 2001 

como International Accounting Standards Board (IASB). Desde 1973 el IASB, ha estado trabajando 

para desarrollar en pro del interés público, un conjunto único de Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), o en ingles, International Financial Reporting Standards (IFRS) de alta calidad, de 

fácil comprensión e implantación, que puedan ser de utilidad a los inversionistas en acciones, a las 

entidades de crédito y a otros posibles usuarios de este tipo de información; dicha utilidad tiene como 

característica cualitativa fundamental que sea relevante la información financiera.  

 

Al mismo tiempo en México, la función de emisión de las reglas contables, la inició el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a través de la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) 

en 1974, con los pronunciamientos llamados Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), pero a partir de junio de 2004, es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

(CINIF) quien tiene dicha función, a través de la emisión de las Normas de Información Financiera 

(NIF), las cuales buscan la homologación con las IFRS. Pero el 27 de enero de 2009 la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó algunas reformas a las Disposiciones de Carácter 

General Aplicables a Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, normalmente 

llamada Circular Única de Emisoras, que obliga a las entidades listadas en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) a presentar su información financiera de acuerdo con las IFRS en el 2012. 

 

Por lo anterior, esta investigación evalúa si la relevancia de la información financiera se ha visto 

impactada por el cambio de normatividad contable aplicable a las entidades listadas en la BMV, primero 

con la utilización de los PCGA emitidos por la CPC del IMCP, luego por las NIF emitidas por el CINIF, 

y posteriormente por la obligación de elaborar sus estados financieros de acuerdo a las IFRS emitidas 

por el IASB.Así, este trabajo de investigación se conforma de cinco partes. La primera parte llamada: 

ñFundamentos de la Investigaci·nò contiene todos los elementos necesarios para plantear el problema 

de investigación, así como los objetivos e hip·tesis de la misma; la segunda parte titulada ñMarco 

Te·ricoò formado por los tres primeros cap²tulos; la tercera parte que lleva por nombre ñMarco 

Conceptualò, la comprenden los cap²tulos cuatro, cinco y seis; la cuarta parte llamada ñMetodolog²aò, 

abarca el cap²tulo y el ocho; y por ¼ltimo, la parte n¼mero cinco, ñConclusionesò, donde se precisan las 

conclusiones, recomendaciones, las futuras líneas de investigación y la propuesta de solución. 

 

Para su mejor compresión, a continuación se describe cada uno de los nueve capítulos 

planteados. 
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En el cap²tulo 1, ñLa Ciencia de la Contabilidadò, se parte de la caracterizaci·n del conocimiento 

contable para continuar con una crónica histórica de la contabilidad como ciencia, posterior a ello, se 

analiza a esta ciencia desde tres enfoques diferentes, primero desde los paradigmas de Kuhn, luego 

desde los programas de investigación de Lakatos, y por último desde las tradiciones de investigación de 

Laudan. 

 

En el cap²tulo 2, ñTeor²a Positiva de la Contabilidadò, se analiza a la ciencia contable desde el 

programa de investigación económico de la contabilidad, uno de los programas de investigación de 

Lakatos, ya que de este programa surge la Teoría Contable Positiva, que tiene como característica la 

predicción de la información, la cual es fundamental en el estudio de la eficiencia de los mercados 

financieros. 

 

En el cap²tulo 3, ñContabilidad Internacionalò, se hace un an§lisis de la contabilidad desde el 

ámbito internacional para precisar que el enfoque de los sistemas contables ayuda a entender los 

problemas contables que enfrentan las empresas multinacionales, por lo que se detalla los factores, 

componentes y clasificación de estos sistemas; para posteriormente describir el sistema contable de las 

empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

En el cap²tulo 4, ñNormatividad Contable Internacionalò, se describen los elementos de las 

normas, de tipo contable-financiero, así como el ente responsable de emitir éstas, que deben de acatar 

las empresas que llevan a cabo operaciones internacionales, para elaborar sus estados financieros.  

 

En el cap²tulo 5, ñNormatividad Contable en M®xicoò, se parte del desarrollo de la contadur²a 

en México, para luego indicar los dos entes, que han prevalecido en ese país, responsables de emitir los 

principios o normas contables que deben de cumplir las empresas mexicanas, para presentar sus estados 

financieros, además se describen dichas normas. 

 

En el cap²tulo 6, ñEnfoque Te·rico Contable Actualò, se precisa el enfoque te·rico, que 

prevalece tanto a nivel mundial como en México, de la ciencia contable vigente actualmente; de acuerdo 

a lo anterior se describen los objetivos y características que debe de reunir la información financiera 

que emiten las entidades económicas; por último se detalla el término relevancia, como una de las 

características cualitativas más importantes de dicha información. 

 

En el cap²tulo 7, ñDise¶o de la Investigaci·nò, se presentan diferentes estudios sobre los 

mercados financieros y la información financiera, destacando que la mayoría de ellos versan sobre la 

relevancia de esta información; por lo anterior, se describen varios de estos, precisando que el modelo 

de Ohlson ha sido utilizado en gran parte de estas investigaciones. Además se operacionalizan las 

hipótesis planteadas; posterior a ello se definen, tanto conceptual como operacionalmente las variables 

de esas hipótesis; por último se precisa a detalle la muestra que se utilizará en esta investigación. 

 

En el cap²tulo 8, ñResultadosò, se describen los resultados obtenidos en la investigación, además 

se presenta un análisis por cada una de las hipótesis formuladas, para posteriormente probar cada una 

de ellas; y además se muestra la aplicación de algunas pruebas econométricas al modelo MV-EBO. 

 

Y en la parte final del trabajo se presenta la bibliografía utilizada y consultada en la 

investigación, así como diecisiete anexos que complementan el desarrollo de cada uno de los ocho 

capítulos. 
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Parte I Fundamentos de la Investigación 

 

1 Descripción del Problema de Investigación 

 

1.1 Situación Problemática 

 

La econom²a global ha sido definida por Evans (2003) como ñel final de la geograf²a econ·mica: un 

gran mercado para todos los bienes, servicios, habilidades, ideas, una igualdad completa de todos los 

agentes económicosò. Actualmente el mundo est§ caracterizado por la interdependencia econ·mica 

internacional, por lo que el tema de la información financiera internacional cada vez toma mayor 

interés de parte de la comunidad empresarial y académica, empujado paulatinamente por las 

relaciones empresariales alrededor de todo el mundo, en forma de comercio (importaciones y/o 

exportaciones), filiales de empresas, franquicias, negocios digitales, etcétera. 

 

Por lo anterior, Hernández Cruz (2008) afirma que es común que la sociedad perciba a la 

contabilidad como fría, sencilla, altamente precisa, conservadora y analítica, sin muchos cambios a 

lo largo de su historia. No hay nada más alejado de la realidad, la contabilidad está viva, cambiando, 

luchando por adaptarse a las nuevas circunstancias, algunas veces con éxito, algunas otras veces no, 

pero siempre tratando de alcanzar su objetivo; pues es muy difícil medir la realidad económica ya 

que depende de la interpretación que cada quien pueda hacer de ella. 

 

Es por ello que, una problemática que ha traído consigo la internacionalización de los 

negocios, se centra en la falta de homogeneidad de la información financiera a nivel internacional. 

Este problema tiene su génesis en la interpretación de los estados financieros de las empresas 

alrededor del mundo, pues cada país establece sus propias normas de valuación, presentación y 

revelación de la información financiera de las transacciones que lleva a cabo una entidad con otras 

entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos, que la han afectado económicamente; 

así ante iguales hechos económicos ocurridos en distintos países no se puede asegurar un registro 

equivalente de las situaciones, y por tanto, deriva en una natural distorsión para quien analiza la dicha 

información. 

 

Por ejemplo, Daniels, Radebaugh y Sulivan (2010), comentan que un problema que las 

Empresas Multinancionales (EMN)1 enfrentan es que las normas y prácticas contables varían 

alrededor del mundo. Los estados financieros de diferentes países son distintos tanto en forma (o 

formato) como en contenido (o sustancia). Hill (2011) afirma que los negocios internacionales se 

enfrentan a una serie de problemas contables a los que los negocios nacionales no tienen que hacer 

frente: la falta de consistencia en las normas contables de los diferentes países.En el mismo tenor 

Czinkota, Ronkainen y Moffett (2007), comenta que la diversidad contable internacional puede llevar 

a cualquiera de los siguientes problemas en los negocios internacionales realizados con el uso de los 

estados financieros: 

 

1. Malas o inapropiadas decisiones de negocios; 

2. Entorpecer la capacidad de una empresa de reunir capital en mercados diferentes o 

extranjeros; y 

3. Entorpecer o impedir que una empresa monitoree factores competitivos entre empresas, 

industria y países. 

 

 

 

 

                                                           
1 Una EMN (también denominada CMN o CTN) es una empresa que tiene una perspectiva mundial de los mercados y en la producción, 

o también una empresa que tiene operaciones en más de un país, (Daniels, Radebaugh y Sulivan, 2010). 
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Siguiendo a Wolk (2004), se puede inferir que existe una gran discrecionalidad a la hora de 

medir algunos valores, por ejemplo en el cálculo de la depreciación existen diferentes opciones al 

seleccionar el método a utilizar, así como al definir el valor residual y el número de años de vida útil, 

lo que provoca diversos resultados posibles y por lo tanto una disminución en la confiabilidad de la 

información financiera. Si la intención es que la información sea útil, que tenga un valor predictivo, 

entonces deben buscarse los mecanismos dentro de la contabilidad que lo permitan. 

 

Como se puede apreciar, la problemática es real y actual, ya que los mercados de capitales 

mundiales no tienen fronteras y quienes participan en dichos mercados no deben tener barreras para 

acceder a la información financiera de alta calidad, transparente y comparable que necesitan para 

tomar decisiones económicas bien fundadas. 

 

Pero suponer a priori un futuro armonizador bajo las mismas normas contables, puede implicar 

interesantes mejoras en cuanto a la comparabilidad de estados financieros, pero también podría traer 

consigo problemas, porque la divergencia de prácticas contables en el mundo pone de manifiesto la 

diversidad de las necesidades de los usuarios, es así como los usuarios de la información financiera-

contable de Sudamérica sería diferente a la de Estados Unidos y a su vez distinta a la de 

conglomerados de países europeos o asiáticos. Con esto, se retrocede entonces al origen del porqué 

se produce esta diversidad normativa en torno a la contabilidad, asentando los denominados sistemas 

contables nacionales, o simplemente, sistemas contables. 

 

En efecto, Jarne (1997) detalla desde el punto de vista de los sistemas contables de los 

diferentes países, factores relacionados con agentes externos y otros de origen interno. Entre los 

primeros, describe los sistemas legales, los principales proveedores de la financiación empresarial, el 

nacionalismo, la organización empresarial, el nivel de desarrollo del mercado bursátil, sistema 

político y la propia cultura de un país. 

 

Pero ante tal realidad, la forma de combatir la diversidad contable internacional ha venido 

dada por una propuesta privada de usar iguales normas en diferentes países, que es lo que viene 

promoviendo el International Accounting Standards Board (IASB) desde la década de los setentas. 

Estas normas son de alguna forma la solución global al problema de la diversidad contable. 

 

Desde 1973, IASB y su antecesor, el International Accounting Standards Committee (IASC), 

han estado trabajando para desarrollar en pro del interés público, un conjunto único de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), o en ingles, International Financial Reporting 

Standards (IFRS) de alta calidad, de fácil comprensión e implantación, que puedan ser de utilidad a 

los inversionistas en acciones, a las entidades de crédito y a otros posibles usuarios de este tipo de 

información.Bajo el contesto anterior, en mayo del 2000, la International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) recomienda a todas las empresas de sus pa²ses miembros utilizar las NICôs 

(Normas Internacionales de Contabilidad), ahora IFRS, emitidas por el entonces IASC, ahora IASB, 

para elaborar sus estados financieros.Esta sugerencia es aceptada por la Comisión Europea (CE)2, por 

lo que decide implementar la ñestrategia de informaci·n financieraò en junio del 2000, la Uni·n 

Europea (UE) aprobó en el 2002 la regulación contable que requiere que todas las compañías de la 

UE registradas en un mercado regulado (cerca de 8,000 compañías en total), es decir, que coticen o 

vayan a cotizar en un mercado regulado de la UE, sigan las IFRS para elaborar sus estados financieros 

consolidados comenzando a partir del 2005. El requerimiento de las IFRS aplica no solo a los 27 

países de la UE sino también en los tres países del Área Económica Europea. En Suiza (que no es 

miembro de la EU ni de la EEA) la mayoría de las compañías grandes también usa las IFRS. 

 

                                                           
2 La Comisión Europea (también conocida como Ejecutivo Comunitario) es la institución que en el marco constitucional 

de la Unión Europea que perfilan sus Tratados, encarna la rama ejecutiva del poder comunitario. 
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Las IFRS han cobrado importancia desde su adopción, debido a que representan, entre otro 

aspectos, una gran ventaja para los usuarios de la información financiera en la toma de decisiones en 

todo el mundo, pues con la aplicación de una sola normatividad contable universal y reconocida por 

las empresas, permite cada vez más la comparabilidad de la información financiera entre entidades 

de una misma industria o de diferente, aunque la base de sus negocios se encuentre en diferentes 

países. 

 

Las IFRS se han convertido en un lenguaje contable global y han sido adoptadas en más de 

100 países y el número sigue en aumento. En Europa del Este y Rusia también han sido ampliamente 

utilizadas. Otro dato relevante es que aproximadamente el 40% de las empresas que aparecen en la 

lista Global Fortune 500, utilizan las IFRS para la preparación de la información financiera, según 

PWC (2011); lo anterior se puede observar en la imagen A, adopción de las IFRS por país. 

 

Esto ocasionó que haya aumentado el compromiso entre los E.U.A., a través del US Financial 

Accounting Standards Board (FASB) y el IASB, por armonizar su normatividad, por lo que durante 

los últimos años, la IASB y el FASB han estado trabajando juntas para lograr la convergencia de 

IFRS y los US GAAP (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos, 

por sus siglas en inglés).  

 

Figura 1 Adopción de las IFRS por país 

 

 
 

Fuente: IASB (2012)3. 

 

 

Así, el 18 de septiembre de 2002, el FASB y el IASB celebran el Acuerdo Norwalk, lo que da 

inicio a los trabajos formales en conjunto, para acelerar la convergencia de las normas contables a 

nivel mundial, en el cual emitieron un Memorandum of Understanding (MOU)4, en el que ambos 

establecen dos compromisos básicos: 

 

 

                                                           
3 La información mostrada en el mapa corresponde al mes de septiembre de 2012, sobre el uso de, o planes de su 

conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera de las empresas nacionales listadas y no listadas 

por país / territorio. 
4 MOU, por sus siglas en inglés, significa Memorando de Entendimiento. 
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1. Desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles entre sí tan pronto como sea posible; 

y 

2. Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los IFRS y los US GAAP a través de 

la identificación de soluciones comunes. 

 

El 11 de Septiembre del 2008 fue publicado un MOU actualizado, que establece las 

prioridades y los hitos a ser logrados. Los Consejos han reconocido que, si bien se ha logrado 

considerable progreso en una cantidad de proyectos diseñados, los logros en otros proyectos han 

estado limitados por diversas razones, incluyendo diferencias en los puntos de vista sobre problemas 

de agenda, tamaño y alcance del proyecto, diferencias en los puntos sobre el enfoque más apropiado, 

y diferencias en los puntos de vista respecto de cómo se deben resolver consistentemente problemas 

similares en proyectos activos. Como resultado, los alcances y los objetivos de muchos proyectos han 

sido o se espera que sean revisados. Al actualizar el MOU, los Consejos observaron que los 

principales proyectos conjuntos, entre el IASB y el FASB, tendrán en cuenta el trabajo continuo para 

mejorar y converger sus respectivas estructuras conceptuales. También, los Consejos considerarán el 

escalonamiento de las fechas efectivas de los estándares para asegurar una transición ordenada hacia 

las nuevas normas. Consistente con esta práctica actual, el IASB considerará permitir la adopción 

temprana de sus normas. 

 

Por lo anterior, en agosto del 2007, la Securities and Exchange Commission of the United 

States (SEC) emitió una publicación para analizar el cuestionamiento de si la SEC debiera permitir a 

las empresas norteamericanas, registradas en la SEC, que reporten sus estados financieros bajo IFRS. 

De acuerdo con las cartas de comentarios recibidas y la mesa de discusión realizada por la SEC en 

diciembre de 2007, se definió que existe un importante apoyo para una transición ordenada hacia las 

IFRS en los Estados Unidos. En el mundo de los negocios de este país existen grandes expectativas 

respecto de que la SEC finalmente pudiera hacer obligatorio el uso de las IFRS para las compañías 

públicas estadounidenses en el periodo de 2012-2015. 

 

Por ello, afirma Garza Rodríguez (2006a) que debido a estos sucesos de gran trascendencia 

mundial, que, muchos países se han unido a favor de la armonización de sus normas contables con 

las emitidas por el IASB. En unos países: 

 

a. Sus respectivos gobiernos han sido los que han establecido estrategias concretas para 

converger, como el caso de la UE; 

b. Y en otros han sido las instituciones del sector privado las que han establecido un plan formal 

para lograr, en forma gradual, dicha convergencia, como es el caso de México. 

 

En México el sector privado decidió crear el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF)5, quién ha definido el camino de la 

convergencia con las IFRS, a través de la elaboración de las Normas de Información Financiera (NIF) 

mexicanas para eliminar las diferencias entre ambas normatividades. El objetivo del CINIF es lograr 

una convergencia total de las NIF con las IFRS. Por ello, sustituye en su función de emisor de normas 

contables en México a la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP). Por lo que, en mayo de 2004 se firmó un protocolo de transferencia al 

CINIF de los derechos para analizar, revisar y en su caso, modificar, auscultar y emitir los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), previamente emitidos por el IMCP. Los PCGA 

continuarán vigentes en tanto sean reemplazados y/o modificados por la nueva normatividad emitida 

por el CINIF. 

 

                                                           
5 La Asamblea de Asociados del CINIF, en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de marzo de 2011, aprobaron 

el cambio de nombre, por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 
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Así, las emisoras mexicanas tenían la obligación de preparar sus estados financieros conforme 

a las NIF emitidas por el CINIF, los cuales deberá auditarse y dictaminarse de acuerdo a las reglas 

establecidas por el IMCP. Adicionalmente, tratándose de valores emitidos en mercados extranjeros, 

las empresas mexicanas debían cumplir con las normas de información financieras aplicables en los 

mercados en los que coticen sus valores, lo cual genera importantes gastos y largos procesos de 

reconciliación de información financiera.Por ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) reconoce que la adopción de las IFRS por parte de emisoras mexicanas, que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) principalmente reducirá los costos que implica la reconciliación 

de estados financieros conforme a las normas aplicables en otras jurisdicciones. 

 

Ante estos hechos, el 27 de enero de 2009, la CNBV publicó algunas reformas a las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables a Emisoras de Valores y a Otros Participantes del 

Mercado de Valores, normalmente llamada Circular Única de Emisoras (CUE), la obligación de 

presentar su información financiera con NIIF; por lo que a partir del primer trimestre de 2012, las 

emisoras deben reportar su información financiera bajo estas normas. 

 

Los aspectos más relevantes de las reformas son los siguientes: 

 

1. Con efectos al 2012, conforme a lo previsto en el artículo 78 de la CUE, según fue modificada 

por las reformas, las emisoras mexicanas deberán preparar sus estados financieros con base 

en las IFRS emitidas por el IASB, y deberán ser dictaminados por auditor externo con base 

en las International Standards on Auditing (ISA) emitidas por el International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC). 

 

2. Los estados financieros de emisoras, fideicomisos o garantes que sean consideradas entidades 

financieras, deberán elaborarse conforme a lo siguiente: 

 

a. En cuanto a emisoras mexicanas, de acuerdo con las reglas de contabilidad emitidas por las 

autoridades mexicanas competentes; y 

b. En cuanto a emisoras extranjeras, de acuerdo con las reglas de contabilidad emitidas por las 

autoridades mexicanas competentes o de conformidad con cualquiera de las opciones 

mencionadas en el párrafo anterior, en cuyo caso, los documentos aclaratorios y de 

conciliación a que se refiere dicho párrafo deberán elaborarse respecto de las normas contables 

emitidas por las autoridades mexicanas competentes. 

 

3. Las emisoras extranjeras listadas en la BMV pueden optar por preparar sus estados financieros 

de acuerdo con alguna de las siguientes opciones: 

 

a. Las IFRS; 

b. Los US GAAP, incluyendo las notas complementarias y un documento explicativo de las 

diferencias relevantes entre las normas contables y métodos utilizados para elaborar sus 

estados financieros y las IFRS, y 

c. Los principios de contabilidad aplicables en el país de origen de la emisora, incluyendo las 

notas complementarias y un documento explicativo de las diferencias relevantes entre los 

principios contables utilizados para elaborar sus estados financieros y las IFRS, así como una 

conciliación de las cuentas más relevantes que permita, en su caso, cuantificar las diferencias 

entre unas y otros. La información financiera de emisoras extranjeras listadas en la BMV 

deberá ser auditada por una firma de contadores independiente con base en cualquiera de las 

siguientes opciones: (i) las NIA; o (ii) las normas de auditoría del país de origen de la emisora. 

 

4. La información financiera debe reportarse sobre una base consolidada. 
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Las obligaciones en materia de preparación de estados financieros previstas en las reformas 

entrarán en vigor a partir de 2012, es decir, para la información financiera correspondiente al ejercicio 

que comienza el 1o. de enero de 2012. No obstante lo anterior, las emisoras podrán elegir preparar 

sus estados financieros utilizando las IFRS antes de 2012, siempre que así lo informen a la CNBV. 

 

Con esta adopción, la CNBV pretende: 

 

- Facilitar el análisis y comparación de información financiera de emisoras mexicanas con la 

de emisoras de otros países. 

- Eliminar costos adicionales por preparar información financiera bajo diversas normativas 

contables. 

- Facilitar la elaboración de estados financieros consolidados, en caso de grupos que cuenten 

con presencia en otros países. 

- Facilitar la emisión de valores de emisores mexicanos en el extranjero y viceversa, al poder 

presentar su información financiera con IFRS. 

 

Lo anterior no resulta aplicable a emisoras financieras. 

 

Según la CNBV (2010), en el 2011, las emisoras deben de estar realizando lo siguiente: 

 

- Reportar información financiera trimestral con NIF pero incluir el Reporte de Avances en la 

Implementación de IFRS. 

- A más tardar el 30 de junio se debe enviar el Plan de Implementación por Emisnet6. 

- Preparar información financiera interna simultáneamente con base en IFRS. 

- Presentar estados financieros anuales dictaminados con base en NIF. 

 

A partir del primer trimestre de 2012, las emisoras deben reportar su información financiera 

bajo IFRS. Para la elaboración de los primeros estados financieros con base en IFRS se deberá 

considerar la IFRS 1, la cual tiene el nombre de: Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera7. 

 

De acuerdo con PWC (2011), la experiencia en grandes compañías globales que han vivido 

estos procesos, indica que una conversión a IFRS representa un importante desafío, ya que involucra 

inversiones en recursos humanos, materiales y de asesores, entre otros, además de tiempo, el cual 

varía dependiendo de la complejidad de las transacciones y los controles establecidos en el registro e 

identificación de las mismas de entre 18 a 30 meses para completar el proceso de conversión.Por lo 

anterior, será necesario comprobar la coherencia y disponibilidad de los datos para realizar cálculos 

bajo IFRS. Aquí entran en juego dos variables: la primera, que las compañías tienden a minimizar el 

esfuerzo de generar revelaciones oportunas para la preparación de notas en los estados financieros, y 

la segunda, que algunos cálculos hechos bajo IFRS pueden depender de datos no exigidos 

previamente conforme a las NIF, y que por lo tanto no estén disponibles de inmediato. 

 

Así, Deloitte México (2012), comenta que las IFRS requieren la revelación de datos 

adicionales, que tal vez no se generen de manera rutinaria de acuerdo con los objetivos de las NIF. 

Cientos de compañías en el mundo se han enfrentado con este obstáculo y han tratado de automatizar 

procesos que les permitan, en la medida de lo posible, generar información necesaria para los efectos 

de revelación requerido por las IFRS.  

 

                                                           
6 Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores, de la BMV. 
7 IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. 
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En dado caso de que los procesos no sean automatizables, la compañía tendrá que evaluar 

otros métodos, como generar estados financieros consolidados8. Por lo tanto, una acción a emprender 

desde este momento, es definir un proceso establecido a fin de capturar estos datos adicionales, de 

manera que no sea difícil encontrarlos de ser necesarios en una fecha posterior. 

 

Generalmente los cálculos matemáticos no sufrirán cambios importantes con la transición de 

NIF a IFRS. Sin embargo, una acción a emprender es comprobar que los cálculos existentes 

concuerdan con las IFRS, analizar cuáles son las áreas de oportunidad en este rubro, y elaborar fuentes 

de datos para realizar nuevos cálculos que podrían ser necesarios en 2011, como componentes de 

activo fijo, inventarios, impuestos diferidos y algunos tipos de reservas. Al comprobar esta 

concordancia en los cálculos, se podrán corregir los errores, decidir la implementación de nuevos 

requisitos y alcanzar mayor eficiencia en el proceso. 

 

La lista de los cambios que la entidad requerirá en los procesos de tecnología de información, 

para estar en posibilidad de capturar datos bajo las IFRS, es extensa y afecta todo, desde ingresos y 

egresos, hasta moneda extranjera, subsidiarias y activos mantenidos para venta. Esto significa que en 

2012 las emisoras no dispondrán de tiempo suficiente para reprocesar las operaciones de 2011, con 

el fin de presentar estados financieros comparativos. 

 

Por lo que E&Y (2012) indica que, una vez que la compañía ha decidido adoptar las IFRS 

debe definir el punto de partida para su conversión. Esto adquiere mayor relevancia para aquellas 

empresas que registran sus libros tanto en NIF como en US GAAP u otra normatividad.La evidencia 

empírica ha encontrado que un número importante de compañías generan varios juegos de estados 

financieros con distintos propósitos normativos y para diversos usuarios, lo cual puede tener 

importantes impactos regulatorios.  

 

Así pues, según KPMG (2012), las compañías que hasta el momento no han tenido la 

necesidad de consolidar fiscalmente, suelen partir de la suma de los impuestos diferidos de sus 

subsidiarias para reflejar este cálculo como su impuesto diferido. Sin embargo, esta práctica puede 

llevar a olvidar la eliminación de las partidas intercompañía y tener un efecto en el cálculo de 

impuestos diferidos. Esto resultará en una diferencia a nivel consolidado.Respecto al rubro 

combinaciones de negocios podría pensarse que es posible recurrir a las exenciones, pero esta 

solución no es sencilla de aplicar durante el periodo de transición. Las combinaciones de negocios 

requieren: la asignación de valores razonables a los activos y pasivos que se adquieran, evaluar los 

impactos de las contingencias, definir políticas contables respecto del registro del interés minoritario, 

determinar el crédito mercantil, entre otros temas (Deloitte, 2012).  

 

Otro problema al que se enfrentarán las emisoras es al de preparar la discusión y el análisis de 

los estados financieros por parte de la administración, ya que esta discusión y análisis debe considerar 

dos momentos significativos: antes de la conversión y al momento de la conversión. Antes de la 

conversión, cuando se realice el reporte trimestral por parte de la alta administración, ésta debe 

realizar y comunicar un claro análisis del progreso en las áreas clave.Algunos acuerdos de compra-

venta, arrendamientos y convenios de deuda, pueden contemplar datos financieros que se modificarán 

conforme a lasIFRS, por lo que será necesario determinar si las referencias a NIF aún son procedentes. 

De igual manera, es tiempo de revisar el impacto en otros asuntos como la compensación del 

impuestos sobre la renta, pues en caso de que se necesite realizar modificaciones, será necesario 

renegociarlas con terceros, proceso que requiere de cierto tiempo de ejecución (Deloitte, 2012). 

 

                                                           
8 Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, capital, 

ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como una sola entidad económica. 
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También la conversión a las IFRS necesitará capturarse dentro de los controles internos 

establecidos por la compañía, por ejemplo, para propósitos de cumplir con la ley Sarbanes-Oxley9. 

 

Otro asunto que las entidades públicas mexicanas deben de estar tomando en cuenta es lo 

referente a capacitar al personal encargado de la generación de estados financieros; aunque sus 

sistemas y procesos estén bien preparados para la implementación de las IFRS, el elemento humano 

puede no estarlo, y fallar en la conversión. Si los colaboradores de estas entidades no están lo 

suficientemente capacitados o si ellos mismos dudan de su capacidad para operar conforme a las 

IFRS, se deben contar con un plan de capacitación estratégica que los habilite para cumplir con sus 

responsabilidades.Además, según Deloitte (2012), en la conversión a IFRS pueden presentarse, en 

esencia, dos resultados potenciales: el primero y más deseable es la obtención del apoyo por parte de 

todos los niveles de la organización, y la conclusión del trabajo en tiempo y forma. El segundo es el 

incumplimiento de los requisitos de la conversión, las fechas límite y sus consecuencias. Con 

seguridad, aunque desde un principio la organización se encamine en la dirección correcta, se 

enfrentará ocasionalmente con algunos obstáculos y el tema de las IFRS aparecerá de vez en cuando 

en la agenda del comité de auditoría. Sin embargo, sería peor que la entidad tenga que responder a 

inversionistas y autoridades desilusionados por la demora en la emisión de los estados financieros. 

 

Al momento de la conversión, la tarea de la alta administración será explicar cómo el cambio 

a las IFRS ha afectado el desempeño, la situación financiera y las expectativas de la entidad, así como 

la forma en que esto afecta, por ejemplo, sus métricas financieras.El proceso de adopción implica un 

gran esfuerzo por parte de las emisoras y requiere tiempo, ya que además del efecto cuantitativo en 

los estados financieros, se deben analizar muchos factores que pueden tener un impacto dentro de la 

compañía; además de una constante comunicación con los auditores, el CINIF, el IMCP y otros 

participantes relevantes en el proceso (Deloitte, 2012).Algunas emisoras han contratado a firmas de 

asesores externos en la implementación de IFRS; tal como se observa en la gráfica A, donde se 

muestra el porcentaje de firmas de asesores externos contratados por las emisoras para su proceso de 

adopción de IFRS. 

 

Gráfico 1 Firmas contratadas por las Emisoras para su adopción de IFRS 

 

 
Fuente: CNBV (2010) 

 

                                                           
9 La Ley SarbanesïOxley, es la regulación financiera más importante en los Estados Unidos de América. El cuerpo legal 

propuesto por el diputado Michael G. Oxley y el Senador Paul S. Sarbanes en el Congreso estadounidense tiene efectos 

que van mucho más allá de la auditoría financiera. 
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De acuerdo con la CNBV (2010), al contratar los servicios de asesoría para la implementación 

de las IFRS, se debe tener cuidado de cumplir con los requisitos de independencia previstos en la 

normatividad vigente, los cuales limitan a los auditores para proporcionar los servicios siguientes: 

 

- Preparación de la contabilidad, de los estados financieros de la emisora, así como de los datos 

que utilice como soporte para elaborarlos. 

- Operación directa o indirecta de los sistemas de información de la emisora. 

- Operación, supervisión, diseño o implementación de los sistemas informáticos. 

- Valuaciones, avalúos o estimaciones que sean relevantes para los estados financieros. 

- Auditoría interna de estados financieros y de controles contables. 

 

Por lo tanto, la CNBV (2010), indica que del total de las emisoras, 42 aún no han tomado esa 

decisión, de las 79 emisoras que revelaron quién sería su asesor en IFRS, el 60% contratará a un 

asesor distinto al auditor de los estados financieros; esto se observa en la gráfica B, que muestra el 

porcentaje de firmas de asesores externos contratados por las emisoras para su proceso de adopción 

de IFRS, distinto a su auditor. 

 

Gráfico  2 Porcentaje de Firmas de Asesores Externos contratados por las Emisoras para su proceso 

de adopción de IFRS, distinto a su auditor 

 

 
 

Fuente: CNBV (2010) 

 

Suena sencillo y relativamente fácil pensar que una conversión de NIF a IFRS es un asunto 

contable o de información de trámite, sin embargo, una conversión involucra a toda la empresa, y es 

un proyecto de transformación de negocios que impacta en varias áreas de operación incluyendo 

recursos humanos, sistemas de tecnología de la información, aspectos de planeación y estrategia al 

tener nueva información contable y resultados diferentes por la aplicación de las IFRS (CNBV, 2010). 

 

PWC (2012) afirma que es importante tener en cuenta el ambiente regulatorio actual y futuro, 

para reflexionar en las implicaciones que originan un proceso de conversión de NIF, en el caso de las 

empresas mexicanas, a las IFRS. 

 

Además, las crisis financieras han enseñado que contar con un plan de contingencia no sólo 

es recomendable sino crucial. Dada la situación, la implementación de las IFRS representa una gama 

de contingencias conocidas y potenciales, por ejemplo: modificaciones constantes a las normas, 

incapacidad de obtener datos a fin de realizar los recálculos necesarios, nuevos contratos y rotación 

de personal clave, las cuales deben ser consideradas en dicho plan.  
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Los impactos de la transición a las IFRS pueden tener efectos amplios en las organizaciones 

que van más allá de los aspectos contables. Por ello, requerirán de un enfoque estratégico y que 

involucre a distintas áreas dentro de la organización. Es difícil considerar una jerarquía de todos estos 

impactos que tendrán las emisoras de la BMV (CNBV, 2010). 

 

También es evidente que los últimos años han sido de cambios constantes, la globalización, 

el internet, los negocios en línea, los instrumentos financieros derivados, entro otros, hacen que la 

forma de hacer negocios evolucione y sea cada vez más compleja. 

 

Lev (2001) señala que el cambio se da por la combinación de dos fuerzas económicas 

relacionadas. La primera es la competencia intensa derivada de la globalización y la otra, las 

tecnologías de la información que han cambiado la estructura de las corporaciones y han hecho de 

los intangibles un actor principal de la economía.Es por eso que la contabilidad se ve en la necesidad 

de adaptarse de manera que siga cumpliendo con el objetivo primordial de proporcionar información 

útil para la toma de decisiones. Existen estudios donde se manifiesta esta preocupación. ñHave 

Financial Statements Lost Their Relevance?ò (Francis y Schipper, 1999) y ñThe Boundaries of 

Financial Reporting and How to Extend Themò (Lev y Zarowin, 1999), son dos ejemplos de 

investigaciones que analizan esta preocupación. 

 

También en México existe esa preocupación, por incrementar o por lo menos mantener la 

relevancia de la información financiera. Es por eso, que ahora, que se han adoptado las IFRS, en las 

compañías listadas, se cree que posiblemente se resuelva esta preocupación.Lo anterior se puede 

verificar en la tercera encuesta ñPulso IFRS en Méxicoò realizada por la firma Deloitte M®xico (2011), 

la cual realizó para conocer el panorama del grado de preparación de las empresas en su proceso de 

adopción a esta normatividad.En dicho estudio, se encuestaron a 303 ejecutivos de diversas industrias 

en México, del total de ejecutivos entrevistados, 48% correspondieron a empresas listadas y 52% a 

empresas privadas con operaciones internacionales, que de alguna manera en un muy corto plazo 

tendrán que adoptar o están adoptando las IFRS (Deloitte, 2011). Unos de los puntos que Deloitte 

México le interesó conocer fue sobre los posibles beneficios que se podrían obtener por la adopción 

de la normatividad internacional contable.  

 

Por tercer año consecutivo, el beneficio que la mayoría de los ejecutivos creen que se 

alcanzará por implementar las IFRS es que se obtendrá una mejor información financiera10 y con 

mayor transparencia, con el 55%, y los años anteriores la expectativa fue similar con un 58% y 56%. 

En segundo lugar, con 14%, se considera que la simplificación de la contabilidad de la empresa es 

otro beneficio. Esto es comprensible, ya que son muchas las compañías que deben reportar a 

diferentes organismos en el extranjero y con diferentes normas. Por otro lado, aunque en comparación 

con el año pasado la proporción es pequeña (de sólo cuatro puntos porcentuales de diferencia), sí 

hubo un incremento en los ejecutivos que perciben la adopción de las IFRS como una mejoría, la cual 

ayudará a incrementar la eficiencia de la organización; estos y otros beneficios se observan en la 

gráfica C, que muestra los beneficios más importantes al adoptar las IFRS (Deloitte, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 El concepto de: ñMejor Informaci·n Financieraò, en la normatividad contable actual lleva por nombre ñRelevanciaò, 

que es una característica cualitativa de la información financiera. 
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Gráfico 3 Beneficios más importantes al adoptar las IFRS 2009 vs 2010 vs 2011 

 

 
 

Fuente: Deloitte (2011) 

 

Se puede resumir que los cambios en la forma de hacer negocios, provocados por los cambios 

tecnológicos y por la competencia intensa derivada de la globalización, hacen indispensable que la 

contabilidad deba adaptarse al nuevo entorno. Se ha cuestionado la relevancia de la información 

financiera en años recientes y los organismos emisores de normas contables han respondido creando 

nuevas normas. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El 27 de enero de 2009, la CNBV publicó en la Circular Única de Emisoras (CUE)11, la obligación 

que tienen las empresas listadas, de presentar su información financiera conforme a las IFRS; por lo 

tanto, las emisoras de valores deberán elaborar sus estados financieros bajo IFRS para el ejercicio 

que inicie el 1° de enero de 2012 y ejercicios subsecuentes. Debido a esta obligación que tienen las 

compañías públicas mexicanas, existe la expectativa por parte de los usuarios generales, de que las 

IFRS harán que la información financiera sea mejor y más apropiada para las nuevas circunstancias, 

por lo tanto no se conoce el impacto de la adopción de las IFRS en la relevancia de la información 

financiera de estas empresas listadas en México. 

 

2 Preguntas de Investigación 

 

2.1 Pregunta General de la Investigación 

 

PG: ¿Cómo determinar la relevancia12 de la información financiera de las EMN´s listadas en la BMV, 

por la adopción de las IFRS? 

 

 

 

                                                           
11 Esa circular lleva por nombre: Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros 

participantes del mercado de valores. 
12 La Relevancia es una de las características cualitativas fundamentales de la información financiera, la cual es medida 

a través de la diferencia del valor de mercado de una acción con su valor contable. 
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2.2  Preguntas Específicas de la Investigación 

 

PE1: ¿Cómo es la relevancia de la información financiera de las empresas mexicanas, listadas en la 

BMV y en una bolsa de valores de un país con un sistema contable de tipo anglosajón13, versus 

aquellas que sólo están listadas en México? 

 

PE2: ¿Cómo es el comportamiento de la relevancia de la información financiera, de las entidades 

listadas en la BMV, que adoptaron de manera anticipada las IFRS, respecto de las compañías 

mexicanas listadas que no lo hicieron de esa manera? 

 

PE3: ¿Cómo determinar la relevancia de la información financiera, en empresas listadas en la BMV, 

cuando se utiliza el activo total por acción en lugar del valor en libros de la acción, como 

indicador de los valores contables relevantes en el MV-EBO? 

               

3 Objetivos de la Investigación 

 

3.1 Objetivo General de la Investigación 

 

OG: Determinar la relevancia de la información financiera de las EMN´s listadas en la BMV, por la 

adopción de las IFRS. 

 

3.2 Objetivos Específicos de la Investigación 

 

OE1: Comparar la relevancia de la información financiera de las empresas mexicanas, listadas en la 

BMV y en una bolsa de valores de un país con un sistema contable de tipo anglosajón, versus 

aquellas que sólo están listadas en México. 

 

OE2: Precisar el comportamiento de la relevancia de la información financiera, de las entidades 

listadas en la BMV, que adoptaron de manera anticipada las IFRS, respecto de las compañías 

mexicanas listadas que no lo hicieron de esa manera. 

 

OE3: Determinar la relevancia de la información financiera, en empresas listadas en la BMV, cuando 

se utiliza el activo total por acción en lugar del valor en libros de la acción, como indicador de 

los valores contables relevantes en el MV-EBO. 

 

4 Justificación de la Investigación 

 

4.1 Implicación Práctica 

 

El resultado de la investigación es de utilidad para el usuario general (accionistas o dueños, 

patrocinadores, órganos de supervisión y vigilancia corporativos, ya sean internos o externos, 

administradores, acreedores, empleados, clientes, beneficiarios, unidades gubernamentales, 

contribuyentes de impuestos, organismos reguladores) que necesita información financiera relevante 

para la toma de decisiones. Habrá más confianza en este tipo de información al conocer que la 

relevancia se ha incrementado como consecuencia de la adopción de las IFRS. 

 

 

 

                                                           
13 Sistema contable influenciado por el principio de imagen fiel y por los aspectos informativos de los estados financieros, 

por lo que está orientado hacia las necesidades de decisión de los inversionistas y de los acreedores, Estados Unidos 

de América es un país con un sistema contable anglosajón. 
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  También es importante conocer si el Estado de Resultados (ER), ahora llamado Estado de 

Resultado Integral (ERI), a través de la particular la Utilidad Neta (UN), proporcionan información 

relevante desde la perspectiva del inversionista; ya que en estudios realizados con información de 

empresas mexicanas que participan en el mercado de valores se ha encontrado que la relación entre 

la UN, a diferencia del valor en libros de la acción respecto del valor en el mercado de la acción es 

muy baja o inexistente, por lo que se propone demostrar que el Estado de Situación Financiera (ESF), 

también llamado Balance General, específicamente el valor del Activo Total (AT) proporciona 

información financiera más relevante. 

 

4.2 Valor Teórico 

 

Debido a que este estudio evalúa la adopción de la IFRS, los resultados serán de utilidad para el 

CINIF y para la CNBV, ya que sabrán si la obligatoriedad de reportar bajo las IFRS ha sido apropiada, 

en beneficio de los usuarios generales de la información financiera, en particular de los inversionistas. 

 

  El estudio tiene gran importancia ya que evalúa la adopción de las IFRS, debido a que 

actualmente esta normatividad utiliza en gran medida el juicio profesional14, así como estimaciones 

y herramientas financieras; además de datos históricos. Este tipo de instrumentos apenas se 

empezaban a utilizar en las NIF, de manera que se conocerá si la utilización de estas nuevas 

herramientas agrega valor a la información financiera y estos resultados se podrán utilizar como base 

para el proceso de convergencia que lleva el CINIF. 

 

4.3 Relevancia Social y Económica 

 

El estudio busca mostrar que la contabilidad ha incrementado su relevancia, ya que la adopción de 

las IFRS por parte de las compañías mexicanas, a partir de la obligatoriedad que indicó la CNBV, 

tiene como objetivo precisamente que la información financiera siga siendo relevante, y en caso de 

que se logre lo anterior, podrán bajar los costos de transacción derivados de información asimétrica. 

 

  Existe evidencia empírica que muestra que las deficiencias de la contabilidad ocasionan un 

mayor costo de capital, y que los ejecutivos de las empresas se benefician por encima de los 

inversionistas al poseer mejor información. (Lev, 2001). 

 

4.4 Utilidad Metodológica 

 

Esta investigación es el primer estudio que se realiza para evaluar el impacto de la adopción de las 

IFRS en la relevancia de la información financiera mexicana. Cabe señalar que aún cuando no es 

parte del presente trabajo, tampoco se ha realizado un estudio de este tipo, hasta donde fue posible 

encontrar, en algún país del mundo. 

 

 El estudio se realiza sobre datos históricos y contribuye a la literatura especializada, dado que son 

pocos los trabajos realizados sobre la relevancia de la información financiera con datos de México. 

Además se propone evaular esta relevancia bajo un rigor econométrico, por ello se utilizan las 

primeras diferncias de los datos de panel de tipo balanceado de las empresas. 

 

 

 

 

                                                           
14 El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar 

posibles cursos de acción en la aplicación de la normatividad contable, dentro del contexto de la sustancia económica 

de la operación a ser reconocida. 
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5 Caracterización de la Investigación 

 

5.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que a partir de la medición de variables numéricas 

provenientes de la contabilidad y de los mercados financieros, trata de establecer los patrones de 

comportamiento entre esos valores, apoyándose en la estadística y la econometría. A diferencia del 

enfoque cualitativo, este estudio busca medir con la mayor precisión, el posible el impacto en la 

relevancia de la información financiera provocado por la adopción de las IFRS a partir de la 

obligatoriedad impuesta por la CNBV a las compañías públicas en México. 

 

Un estudio de tipo cuantitativo, busca la forma confiable de conocer la realidad, ñrealidad 

objetivaò, que es independiente a las creencias individuales. Si se selecciona cuidadosamente la 

muestra, y se aplican las reglas de medición apropiadamente, entonces las conclusiones tendrán 

validez, pudiendo ser replicadas o refutadas y así seguir construyendo el conocimiento (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010).El presente estudio cumple con estas premisas de selección apropiada de 

la muestra, aplicación de instrumentos de medición adecuados e interpretación de los resultados. 

 

5.2 Alcance de la Investigación 

 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

De tipo exploratoria, aunque la relevancia de la información financiera es un tema que ha sido 

motivo de gran cantidad y diversidad de estudios, su relación con la adopción de las IFRS no ha sido 

evaluada, además no hay estudios previos que evalúen cuál ha sido el impacto de la implementación 

de las IFRS en México.Además es descriptiva, porque se buscar especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes de la información financiera de las EMNôs listadas en la BMV al 

adoptar la diferente normatividad contable aplicable a través del tiempo. 

 

También es correlacional, porque no es suficiente investigar sobre la adopción de las IFRS, 

sino que también es necesario encontrar si la relevancia de la información se incrementa y se relaciona 

con el cambio en otras variables.Es explicativa, porque la información financiera preparada con base 

en las IFRS, incluye información de más calidad del entorno de la empresa, lo que propicia que los 

estados financieros preparados con esta normatividad internacional expliquen de mejor manera el 

valor de mercado de cualquier entidad.La adopción de las IFRS provoca que el importe de las 

utilidades y el valor en libros, principales indicadores de la contabilidad, muestren una mayor relación 

con el valor en el mercado de la acción, y que su relación se ha probado en estudios anteriores, pero 

no en los términos en que se realiza en este estudio15. 

 

6 Hipótesis de la Investigación 

 

6.1 Hipótesis General de la Investigación 

 

HG: La relevancia de la información financiera de las EMN´s listadas en la BMV aumenta por la 

adopción de las IFRS. 

 

 

 

                                                           
15 El modelo de Ohlson (1995), o MV-EBO, que ha sido replicado en gran cantidad de estudios y en distintos países se 

basa esta afirmación. 
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6.2 Hipótesis Específicas de la Investigación 

 

- HE1: En empresas mexicanas listadas en la BMV y en una bolsa de valores de un país con un 

sistema contable de tipo anglosajón, la relevancia de la información financiera es mayor, 

versus aquellas que sólo están listadas en México. 

 

- HE2: Las entidades listadas en la BMV, que adoptaron de manera anticipada las IFRS, la 

relevancia de su información financiera es mayor, respecto de las compañías mexicanas 

listadas que no lo hicieron de esa manera. 

 

- HE3: La relevancia de la información financiera en empresas listadas en la BMV, aumenta 

cuando se utiliza el activo total por acción en lugar del valor en libros de la acción, como 

indicador de los valores contables relevantes en el MV-EBO. 

 

7 Objeto de Estudio 

 

El estudio se realiza en todas16 las empresas que cotizan en la BMV (2012). 

 

 Se excluye a las empresas que pertenecen al sector financiero debido a que su normatividad 

contable es diferente a las IFRS, es decir, estas instituciones utilizan las NIF más los Criterios de la 

CNBV o de la CNSF, según sea el caso, para presentar sus estados financieros.Además se excluyen 

las emisoras que han presentado su reporte bajo IFRS incompleto o simplemente no lo han presentado 

según la CNBV17. 

 

Algunas empresas se encuentran listadas con dos o más series accionarias diferentes, y también fue 

criterio de selección incluir sólo un tipo de acción por empresa listada, seleccionando aquel que 

hubiera tenido una mayor bursatilidad18, es decir que hubiera mostrado mayor número de 

transacciones, lo que lo hace más representativo.De las 138 empresas que cotizan, se eliminan 28 por 

pertenecer al sector financiero19 quedando en la muestra 110 empresas. De este grupo, se eliminaron 

18 empresas debido a que no han presentaron su información financiera bajo las IFRS, o sus datos, 

tanto de mercado como contables, no están disponibles20. Por lo anterior, se trabajará en este estudio 

con 92 emisoras de la BMV. 

 

  

  

                                                           
16 Ver Anexo I: Listado de las 138 empresas emisoras en la BMV; pág.: 364. 
17 CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2012, abril, 10). Comunicado de Prensa. Obtenida el 15 de mayo de 2012, de 

http://www.cnbv.gob.mx/Bursatil/BoletinesdePrensa/Prensa%20%20Emisoras/10%20DE%20ABRIL%20DE%202012.pdf 
18 Según la BMV (2012) es el término que indica la facilidad de comprar o vender la acción de una emisora en particular. 
19 Ver Anexo II: Listado de las 28 empresas emisoras del sector financiero en la BMV; pág.: 368. 
20 Ver Anexo III: Listado de las 18 empresas emisoras de la BMV que su información se encuentra incompleta; pág.: 369. 
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Parte 2 Marco Teórico  

 

Capítulo 1  Marco  Teórico 

 

En el cap²tulo 1, ñLa Ciencia de la Contabilidadò, se parte de la caracterizaci·n del conocimiento 

contable para continuar con una crónica histórica de la contabilidad como ciencia, posterior a ello, se 

analiza a ésta ciencia desde tres enfoques diferentes, primero desde los paradigmas de Kuhn, luego 

desde los programas de investigación de Lakatos, y por último desde las tradiciones de investigación 

de Laudan. 

 

La ciencia de la contabilidad 

 

1.1 Caracterización del Conocimiento Contable 

 

Hoy nadie niega el carácter científico de la Contabilidad, aunque no han faltado autores que han 

negado su autonomía científica, tales como Gino Zappa u otros, si bien, actualmente, sus 

razonamientos parecen haber quedado totalmente falsados. (Gómez López, 2002). 

 

Así, son numerosos los autores que coinciden en otorgar a la Contabilidad su estatuto de 

cientificidad. ñCerboni la consider· como: `ciencia de la administraci·n hacendal`; Besta, como: 

`ciencia del control económico`; Massi la entendió como: `ciencia de la administración del 

patrimonio`; López Amorí: `ciencia del equilibrio patrimonial`. Igualmente es considerada como 

ciencia sustantiva por otros varios tratadistas extranjeros, así como por todos los españoles que 

consideran la Contabilidad como ciencia y, en especial, los profesores Rodríguez Pita: `ciencia que 

estudia las leyes del equilibrio patrimonial producido por los actos administrativos`, y Fernández 

Pirla, quien de una forma concreta dice que la Contabilidad `con ser ciencia económica, es ciencia 

autónoma con leyes y principios propios que permiten que juzguemos el análisis precontable como 

auténtico contenido de la Contabilidad, considerada en su dimensión científica`ò(Requena Rodr²guez, 

1972). 

 

Algunos autores han profundizado en torno a la fundamentación de la Contabilidad como 

ciencia, basándose en los caracteres que según la lógica, deben reunir unos conocimientos para ser 

considerados como científicos, estudiando el objeto material, el objeto formal y el fin de la ciencia 

contable, como Calafell Castelló (1961) y Fernández Pirla (1983). Otros han utilizado la Axiomática 

de las ciencias formales y han constituido sistemas de axiomas, teoremas, postulados y definiciones 

a las cuales someten la realidad económica con objeto de ser tratada con rigor científico y de enunciar 

los principios y normas de la ciencia de la Contabilidad como Mattessich (1964). Por último, en la 

actualidad, existe un grupo de autores que aplican a la demostración científica de la Contabilidad, los 

principios de la teoría de conjuntos y de la lógica simbólica, tendiendo a una teoría formal de la 

Contabilidad como lo indica Devine (1960), Ijiri (1967) y Mattessich (1974). 

 

Para Braithwaite (1965) ñuna teor²a cient²fica es un sistema deductivo en el que se sigue 

lógicamente consecuencias observables de la consideración conjunta de hechos observables y el 

conjunto de hipótesis fundamentales del sistema; por tanto, todo estudio de la naturaleza de una teoría 

cient²fica es estudio del sistema deductivo que se utilice en ellaò. En cambio Mattessich (1964) se 

cuestiona si el vocablo teoría, utilizado en la terminología científica convencional, resulta procedente 

en el caso de la Contabilidad. Así se plantea el mencionado autor si ®sta ñes simplemente un conjunto 

de leyes y dogmas de dirección junto con la descripción de los instrumentos que sirven para el 

cumplimiento de estas leyes o aspira a ser algo m§s rigurosoò.Mattessich (1966), en clara 

coincidencia con Braithwaite (1965), argumenta que para analizar la medida en que la Contabilidad 

resulta susceptible de acomodación al concepto de teoría científica, deben ser objeto de consideración 

cuatro elementos fundamentales: 
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1. Los hechos observados, o sea, los observables o hipótesis empíricas de la Contabilidad. 

2. Las hipótesis fundamentales, también llamadas por Carnap como inobservables. 

3. La conjunción de ambos, es decir, los principios puente de Hempel y reglas de transformación 

de Carnap. 

4. La deducción de consecuencias observables. 

 

En referencia a los hechos observados, su identificación es bien sencilla, pudiéndose concretar 

en objetos económicos, agentes económicos, además de sus cambios, interacciones y relaciones. 

Estos ¼ltimos hechos observados ñconsisten en transacciones económicas pasadas o futuras entre las 

anteriores entidades (es decir, entre el conjunto de objetos y agentes)ò.Según Mattessich (1964), los 

elementos anteriormente descritos como observables constituyen los elementos originales o 

primarios, no obstante lo cual, subraya el referido autor la circunstancia de que en contabilidad, las 

observaciones fácticas dependen de teorías, como por ejemplo lo prueba la valoración de los objetos 

económicos, que constituyen una construcción teórica más que una noción primitiva. En relación a 

los objetos económicos, Mattessich (1964), realiza una distinción entre objetos económicos reales, 

tales como bienes y servicios, y objetos económicos financieros, como son los derechos. Ambas 

tipologías se integran en el mundo económico en un sólo conjunto específico de elementos vinculados 

hacia la producción y el consumo. De otra parte, cabría considerar al hombre como un ente natural 

aislado, como agente económico colaborador de la interacción económica, en especial, en diferentes 

funciones, cuya realización la efectúa integrado en unidades sociales de distintos órdenes. De esta 

forma, Requena (1988) afirma que los ñbienes y agentes son susceptibles de agrupaci·n para 

integrarse en subconjuntos del mundo económico de forma que bajo la denominación de unidades 

económicas, constituyen el marco en donde tiene lugar tal actividad, las cuales pueden también 

integrarse en unidades de orden superior e incluso formar una sola unidad económica, fuera de la cual 

no existen elementos econ·micosò. 

 

Tales matizaciones no hacen más que corroborar el carácter difuso de la distinción entre los 

conceptos de observable e inobservable. Así el Mattessich (1964) reconoce que la discriminación 

entre ambos constituye más una cuestión de grado que una diferencia en sí misma.Por su parte, en 

Contabilidad, las hipótesis fundamentales son aún más difíciles de establecer que los propios hechos, 

dificultad que se agrava ante la circunstancia de que en esta disciplina las decisiones vienen, 

usualmente, condicionadas por los objetivos específicos que se persigan, como lo prueba el hecho de 

que en ocasiones, mientras que ciertas hipótesis pueden resultar válidas para un determinado 

propósito, para otro u otros proceden hipótesis distintas.Aunque lo anterior puede dificultar el 

establecimiento de una teoría de la Contabilidad aplicable con carácter general, también es cierto que 

ñtales dificultades pueden salvarse f§cilmenteò. Ser²a suficiente con se¶alar los objetivos que 

correspondieran, tras lo cual, ya cabría establecer las hipótesis relevantes que vinieran al caso, que 

merced a las oportunas reglas de correspondencia o transformación, permitirán asignar contenido 

empírico a los enunciados teóricos.Las hipótesis fundamentales de la Contabilidad presentan más 

dificultades de precisión que los hechos observables. De ahí los diversos intentos de formular axiomas 

contables, proposiciones básicas, postulados, principios, hipótesis, reglas, etcétera. Podría decirse, 

que esta característica normativa y teleológica de la disciplina contable dificulta el establecimiento 

de un único conjunto de hipótesis fundamentales, dando lugar, quizás, a múltiples conjuntos 

alternativos de hipótesis empíricas para otros tantos objetivos particulares. Ahora bien, se entiende la 

no existencia de una base común para todo sistema contable implicaría rechazar la concepción de una 

Teor²a de la Contabilidad, pero ñsi es posible precisar dentro de la completa gama de sistemas 

contables una serie de proposiciones básicas comunes a todos estos sistemas, una teoría de la 

Contabilidad (en el sentido riguroso del término) puede existir perfectamente. En tal circunstancia se 

debe formular alguna de esas proposiciones básicas a modo de sentencias que contengan las variables 

que permitan enunciar posteriores proposiciones compatibles con objetivos específicos, es decir, que 

permitan insertar hipótesis empíricas orientadas. 
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Además Mattessich (1964), al referirse al conjunto de hipótesis que no pueden establecerse antes 

de que los objetivos se hayan precisado, justifica la aparición de algunos enunciados básicos 

formulados en términos de proposiciones existenciales, cuya función sería la de reservar un lugar 

determinado a aquélla a la espera de la aparición de los mencionados objetivos. Algunas de esas 

proposiciones existenciales en Contabilidad pueden concretarse en las siguientes: 

 

- Existe un conjunto de hipótesis específicas para recoger dentro de una cuenta general las 

fluctuaciones en el nivel de precios. 

- Existe un conjunto de hipótesis específicas para asignar valores a transacciones. 

- Existe un conjunto de hipótesis específicas que describen cuando una parte de riqueza debe 

considerarse como ingreso o como gasto. 

 

Por otra parte, y según Braithwaite (1965), una vez precisados los hechos observados por la 

Contabilidad así como el auténtico alcance de sus hipótesis fundamentales, procedería analizar la 

consideraci·n conjunta de ambos. Como se¶ala Requena (1986), tal consideraci·n conjunta ñde 

conceptos confiere a la Contabilidad una configuración teórica especial, cuya razón de ser se deriva 

de la consustancial naturaleza de sus hipótesis fundamentales y la frecuente interrelación de las 

mismas con objetivos concretos, cuya circunstancia no ha sido, tomada en consideración. De tal 

manera, se observa que se utiliza en Contabilidad hipótesis específicas que erróneamente son tomadas 

como reglas contables, e incluso, en ocasiones, como auténticos principios de contabilidad, sin 

deparar en establecer la evidente asociación de las mismas con los propósitos u objetivos particulares 

que las condicionan, los cuales hacen de ellas meras proposiciones restringidas a un campo limitado 

de aplicaci·nò. 

 

El último elemento necesario a tener presente en el análisis de la caracterización de la 

Contabilidad como cuerpo de Teoría, es necesario señalar que aquélla incide en la investigación del 

alcance de sus consecuencias observables. El problema que se origina en torno a esta circunstancia 

no resulta del todo aclarado, toda vez que como afirma Mattessich (1964) ñel camino o criterio a 

seguir para la refutación de hipótesis contables resulta no menos precario que los medios a utilizar 

para ello. Supongamos que ciertas teorías son adecuadas para la verificación, o más concretamente 

para la refutación de hipótesis contables, ¿en qué momento procede rechazar la hipótesis o teoría 

testada? Una teoría científica no puede ser verificada en el sentido estricto de la palabra, sino sólo, en 

todo caso, refutada, y como consecuencia, el criterio de invalidación, en cierto modo, sustituye al de 

verificaci·nò. 

 

Lo explicitado anteriormente viene suponiendo una gran dificultad para la Contabilidad, pero, 

no es menos cierto que también afecta a otras muchas disciplinas. En cualquier caso, concreta 

Mattessich (1964) ello es solamente cuestión de realizar una efectiva distinción entre hipótesis 

científicas e hipótesis pragmáticas, pues mientras éstas no pueden ser invalidadas más que por la 

aparición de otras hipótesis competitivas que proporcionan un mayor rendimiento que la teoría 

testada, una hipótesis puramente científica puede ser invalidada por el criterio anteriormente 

expuesto.Como consecuencia de lo anterior, podría decirse, en definitiva, según Mattessich (1966), 

que si bien existen serios problemas respecto de la caracterización de la contabilidad como una teoría 

científica, no lo es menos que, desde un punto de vista epistemológico, tales dificultades no son 

insuperables. 

 

Además, como lo comenta Gómez López (2002), en este intento de caracterización científica 

de la Contabilidad, y desde otro punto de vista, se puede basar en el análisis realizado en los apartados 

precedentes sobre los rasgos distintivos que debe revestir un conocimiento determinado para ser 

tipificado como científico: racionalidad y objetividad. 
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La noción de racionalidad en Contabilidad queda plenamente justificada en tanto que ésta 

ópera sobre hipótesis empíricas, en base a un conjunto de reglas lógicas, de tal forma que resulta 

posible extraer conclusiones. Además, entre las conclusiones teóricas de la disciplina contable se dan 

toda una serie de conexiones, de tal forma que se encuentran perfectamente sistematizadas. Por tanto, 

la Contabilidad no pretende sino desentrañar una realidad, explicitarla en forma veraz, no se necesita 

abundar en la explicación de su adecuaci·n al primer sentido otorgado al t®rmino ñobjetividadò. 

 

Lo anterior se encuentra alineado con lo que afirma Gómez López (2002) que la Contabilidad, 

pues, constituye hoy una de las ciencias más definidas y precisas con que el hombre moderno se 

enfrenta a la realidad que lo rodea. En el conjunto de las ciencias económicas, la Contabilidad ocupa 

una avanzada (a través de su núcleo temático en torno a los fenómenos patrimoniales) para la 

exploración de la sociedad contemporánea en lo que respecta a sus fundamentos y ordenación 

económica. Por ello, quedan lejos ya las fecundas fases empíricas y precientíficas y también el 

período constitucional de la ciencia contable.Hoy esta ciencia se yergue con sus medios propios de 

investigación, sus amplias conexiones jurídico-económicas y su metodología como una de las grandes 

realidades del pensamiento contemporáneo. La arcaica opinión de que la Contabilidad no es una 

ciencia, sino una técnica, queda configurada como una afirmación arqueológica propia de quien 

carece de aut®ntica informaci·n cient²ficaò. 

  

1.2 El Acontecer Histórico de la Contabilidad 

 

G·mez L·pez (2002) afirma que el ñhistoriador de la ciencia constata con enorme frecuencia que los 

saberes prácticos, precientíficos, van constituyendo materiales acumulados sobre los cuales, en un 

momento determinado, la especulaci·n del te·rico asienta una nueva cienciaò. 

 

Este párrafo anterior, es aplicable en todo su contenido a la disciplina contable, en tanto ésta 

ha ido fraguándose a través de un lento proceso de elaboración histórica.No es éste el contexto 

adecuado para ocuparse rigurosamente del problema del devenir histórico de esta ciencia, pero si se 

puede realizar un somero análisis de su evolución a la luz de la teoría de Kuhn (1971). 

 

Afirma Gómez López (2002), que la interpretación de la evolución histórica de la 

Contabilidad es susceptible de realizarse bajo la perspectiva metodológica de Thomas S. Kuhn 

(1971), lo que, según un sector de la doctrina, conduce a considerar que se encuentra ante una 

revolución en esta disciplina; este pensamiento, al menos, expresa la profunda conmoción conceptual 

por la que atraviesa la Contabilidad. Como lo asevera Túa (1991), parece que la fuerte dinámica por 

la que atraviesa la teoría de esta disciplina justifica la atención que el modelo de Kuhn (1971) ha 

tenido sobre la misma. 

 

Más que una revolución, puntualiza dicho autor, es preferible pensar que la Contabilidad se 

enfrenta con una notable evolución de la base social en la que se asienta, que ha condicionado su 

cambiante papel tanto en la empresa como en el mundo que le rodea. En el mismo sentido, Wells 

(1976) afirmó que la Contabilidad se encontraría emergiendo de un período de crisis, saliendo de una 

revolución de sus estructuras. 

 

Por ello, todo lo anterior puede tener su razón de ser en las características de los hechos objeto 

de estudio de la Contabilidad. En esta disciplina, aquellos no son permanentes ni repetibles como 

puede ocurrir en las ciencias naturales. Cambian constantemente los hechos y se modifican las 

circunstancias que los rodean. Como considera Gómez López (2002), las causas de dichos cambios 

pudieran estar en las modificaciones que experimenta el mundo que se estudia, de forma tal que, cosas 

que antes no poseían importancia se han convertido después en muy relevantes, o también, como 

agrega el mencionado autor. 
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ñA causa de los cambios de nuestra fuente de información, la clase de hechos accesibles 

para nosotros que pueden haber cambiado o a causa de nuestros propios cambios, las cosas por 

las que nos interesamos, pueden haber variadoò. 

 

Pero, en cualquier caso, la idea de paradigma de Kuhn (1971) aplicada a esta disciplina, exige 

presuponer la existencia de una comunidad científica que comparta un conjunto de ideas que la 

mantenga unida. En relación con lo anterior, parece de importancia las precisiones que el Requena 

(1986) realiza a propósito de sintetizar las concepciones epistemológicas de la ciencia contable, 

delimitando ciertos acaecimientos de la historia de esta disciplina y poniendo de manifiesto algunos 

relevantes de su devenir histórico como cuerpo científico. 

 

Para Fern§ndez Pirla (1983) la Contabilidad en sus or²genes ñfue meramente emp²rica y 

respondía a la necesidad de registro. Sólo más tarde, y a medida que la necesidad elemental 

generadora va siendo satisfecha, se inicia el proceso de investigación de principios y causas 

caracterizador de la Ciencia, sometiéndose a sistematización el contenido material poseído, 

buscándose generalizaciones y relaciones y obteniéndose primeros principiosò. 

 

Como afirma Requena (1986), ñresulta evidente que, aunque su origen parece situarse en las 

primeras manifestaciones mentales del control económico de las haciendas, ello no puede 

considerarse, en modo alguno, como ruptura constitutiva que configure el conocimiento de la ciencia 

contable. De tal manera, difícilmente debe conferirse a la contabilidad mental ni siquiera la 

consideración de origen sino, estrictamente, de primeros atisbos de una mera inquietud de control 

innata en el hombre. A lo sumo, como una primera manifestaci·n de la mismaò. 

 

Por su parte Carrasco (1986) se manifiesta en la misma direcci·n cuando se¶alan que ñes f§cil 

retener mentalmente la deuda de crédito con otra persona, pero resulta prácticamente imposible 

mantenerla cuando son varios los sujetos que habitualmente intervienen en este tipo de relación, 

aumentando el grado de dificultad en la retención cuando, además, la cuantía experimenta sucesivas 

variacionesò. 

 

En todo caso, el origen de la Contabilidad podría situarse en sus primeras anotaciones escritas, 

aunque, dado lo rudimentario de las mismas hasta la invasión de los bárbaros, solamente las realizadas 

en Roma responden de una manera más precisa a tal consideración, si bien no como auténtica ciencia 

sino, estrictamente como una técnica. Sin embargo, no existe unanimidad por parte de la doctrina en 

la fecha de nacimiento de esta disciplina. Así, por ejemplo, el profesor Pifarré (2005) la sitúa en 1914; 

Hendriksen (1982) parece situar esta fecha en el año 1930, que es el que menciona para separar dos 

per²odos en la ciencia contable: el antiguo y el moderno o cient²ficoò. 

 

Por su parte, a juicio de Requena (1986), la verdadera configuración científica de la 

Contabilidad encuentra sus primeras secuencias en el siglo XIX bajo la teoría personalista de Cerboni, 

pues aunque aportaciones anteriores tales como la obra de Pacciolo fueron de singular trascendencia, 

no fueron precisamente el hito de mayor consistencia para la cualificación científica de esta disciplina. 

En último extremo, cabría situar el pasado histórico de la ciencia de la Contabilidad en las escuelas 

personalista y su precursora la lombardo-austriaca, o en todo caso, en la escuela contista de Degranges 

a finales del siglo XVIII. Así, según Requena (1986) la configuración científica de la Contabilidad 

comienza con Fabio Besta, cuya doctrina parece merecer la calificación de origen de su pasado actual 

en el que podría situarse dicho origen. No obstante, dado el carácter paradigmático del principio de 

dualidad y el alto valor intrínseco de la recurrencia histórica de la obra de Pacciolo, podía situarse la 

ruptura que constituye el comienzo de esta ciencia en el año 1494, toda vez que con anterioridad, sólo 

se produjo un proceso de acumulaci·n ñcaracter²stico predecesor de toda ruptura que, sucesivamente, 

va determinando en la que ®sta se producir§ò. 
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Con posterioridad a Fray Lucas Pacciolo, según Requena (1986) da comienzo un período de 

ciencia normal, y en el que aparece los característicos efectos de la ruptura. Por tanto, desde la 

enunciaci·n de la ñpartida dobleò en 149421, la Contabilidad rompe con su pasado, iniciando así, un 

proceso de desarrollo ñen el que, sucesivamente, van tomando cuerpo diferentes concepciones, 

características de la ciencia normal, cuya presencia histórica se produce en los denominados ñper²odo 

cl§sicoò y ñper²odo cient²ficoò, en el que actualmente se encuentra esta disciplina. 

 

1.3 Los Paradigmas de Kuhn aplicados en la Contabilidad 

 

De acuerdo con Gómez López (2002) las tesis de Kuhn (1971) no han sido aplicadas únicamente para 

estudiar el proceso de desarrollo científico de la Contabilidad, sino también para analizar la situación 

actual de la misma. En esta línea sobresalen los trabajos de Wells (1976) y de Belkaoui (2004), y el 

documento Statement of Accounting Theory and Theory Aceptance de la American Accounting 

Association (AAA) en 1977. 

 

1.3.1 La matriz disciplinar en Contabilidad: La propuesta de Wells 

 

Según Wells (1976) la Contabilidad evoluciona mediante un proceso continuado de revoluciones y 

de sustituci·n de paradigmas. Apoy§ndose en el sentido amplio de paradigma como ñmatriz 

disciplinarò, Wells trata de descubrir (de acuerdo con las tesis de Kuhn) sus elementos observando la 

conducta de los miembros de la comunidad científica. Esta comunidad científica que Wells identifica, 

comprende a los miembros de organizaciones de profesores e investigadores, tales como la AAA, la 

Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad de Reino Unido, la Asociación de 

Contabilidad de Australia y Nueva Zelanda, la División de Investigación de la AAA y la Fundación 

de Investigación Contable de Australia. Esa opinión, como señala Donoso (2005), reviste de un tinte 

localista y limitado a su investigaci·n. ñLocalista porque la comunidad cient²fica identificada queda 

restringida a unos pocos países anglosajones y limitada porque su propuesta no explica el proceso de 

crecimiento de la ciencia contable, al descansar la matriz disciplinar o paradigma en un tipo de 

comunidad científica solamente identificable en el presente siglo. Sin embargo, estas limitaciones no 

disminuyen el valor de su propuesta, aunque sus conclusiones deberían ser matizadas para situarlas 

en un §mbito adecuado de referencia.ò De esta pol®mica tambi®n participa Requena (1988) se¶alando 

respecto a Wells que ñsu comunidad cient²fica no se adec¼a al sentido de universalidad con que Kuhn 

(1971) concibe la acci·n de paradigmaò. 

 

La matriz disciplinar de Kuhn estaría formada, según Wells (1976), por los siguientes elementos: 

 

1. Generalizaciones Simbólicas, que serían aquellos componentes generalmente aceptados y de 

fácil representación por el grupo: 

 

- Partida doble. 

- Clasificación de activo en fijo y circulante. 

- Concepto de fondo de maniobra. 

- Ratios contables. 

- Apalancamiento financiero. 

 

2. Acuerdos de Grupo, que se corresponden con algunos de los considerados como principios 

de contabilidad generalmente aceptados: 

 

- Principio de realización. 

                                                           
21 Con la aparici·n de la partida doble se consigue ñobviar la limitaci·n de la memoria, ordenar y clasificar la situaci·n 

hacendal y conocer la coordinaci·n entre los diversos componentes de una transacci·n econ·micaò. (Carrasco, 1986). 
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- Principio de asociación de ingresos y gastos. 

- Principio de empresa en marcha. 

- Principio del costo como base de valuación de activos. 

 

3. Valores Compartidos: 

 

- Prudencia. 

- Consistencia 

- Importancia relativa. 

 

4. Ejemplares, que se corresponderían con los principales manuales y documentos profesionales. 

 

Wells (1976) analiza la mencionada matriz disciplinar con el fin de comprobar si en el 

momento presente se encontrara ante un cambio revolucionario o de paradigma, para lo cual aplica 

el proceso metodológico desarrollado por Kuhn (1971), señalando las siguientes fases: 

 

a. Percepción de anomalías. Las principales anomalías detectadas por Wells (1976) se derivan 

de la incapacidad del sistema de costo histórico para representar la realidad económica de la 

empresa en épocas de inestabilidad monetaria. 

 

b. Las crisis y emergencias de teorías. Un campo afectado por las anomalías puede calificarse 

como en estado de crisis profunda con lo que se exige la destrucción de paradigmas en gran 

escala y cambios importantes en los problemas y las técnicas de la ciencia normal. Por tanto, 

el surgimiento de nuevas teorías es precedido generalmente por un período de inseguridad 

profunda que es generado por el fracaso de la ciencia normal para dar las respuestas 

adecuadas. Según afirma Donoso (2005) en esta ciencia, la emergencia de teorías para paliar 

las anomalías detectadas en el punto precedente han sido muchas y variadas, entre las que 

merecen destacarse las de Edwards (1961), Mattessich (1964), Mathews (1965), Chambers 

(2006), así como numerosas propuestas a nivel institucional. 

 

La siguiente fase, sigue Donoso (2005), identificada por Wells (1976), es el surgimiento de 

diferentes escuelas de pensamiento. Aunque como subraya Kuhn (1971) se requiere que tras un 

período de debate el nuevo paradigma sea aceptado por la comunidad científica. Entre los debates 

mantenidos por la comunidad científica contable en las últimas décadas destacan los suscitados entre 

Chambers (1966) y Mattessich (1964), entre este último y Sterling (1967), en defensa de la matriz 

disciplinar sustentada, o las condiciones de Edwards (1961), y Chambers (2006). 

 

c. Creación de escuelas de pensamiento. Lo anterior da lugar a la aparición de dos grandes 

corrientes: una de defensa de la matriz que sustenta el principio del costo histórico (en su caso 

ajustado al nivel general de precios) y aquélla que pretende la utilización de un criterio de 

valoración a costo corriente. Wells (1976) identifica, de acuerdo con los diferentes criterios 

de valoración de activo, hasta cuatro escuelas diferentes que ofrecen respuestas alternativas al 

método de valoración del costo histórico: 

 

1. La Contabilidad Ajustada al Nivel General de Precios. 

2. Contabilidad al Costo de Reposición. 

3. Contabilidad en Función del Valor de la Empresa. 

4. Contabilidad al valor de Realización Neto o Contabilidad Continuamente Actualizada. 
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La aceptación de un nuevo paradigma, de acuerdo con Kuhn (1971), exige la destrucción del 

paradigma anterior y el consiguiente conflicto entre escuelas del pensamiento científico opuestas, lo 

que dada la inconmensurabilidad de los paradigmas en competencia, se hace necesaria una transición 

entre paradigmas, donde los argumentos de persuasión para atraer a la comunidad científica como un 

todo son imprescindibles, hasta que el nuevo paradigma resulta dominante. Todo este proceso de 

transición constituye la revolución científica. 

 

d. Habría que preguntarse si en la Contabilidad estamos asistiendo a una revolución que conduce 

a un cambio de matriz disciplinar; lo que, según Wells (1976) resulta prematuro verificar. 

Hoy, dados algunos cambios, principalmente de carácter normativo (legal o institucional) que 

se han producido en relación con la aceptación simultánea de ambos paradigmas, como lo 

comenta Mattessich, (2007), nos hace pensar que la labor de persuasión de la escuela que 

sustenta el nuevo paradigma o matriz disciplinar está dando frutos. Esta tolerancia de 

paradigmas contrapuestos si se sigue a Kuhn (1971), y contrariamente a la opinión de 

Mattessich (2007) que reconoce una matriz disciplinar por combinación de diferentes valores, 

sería un paso más en el cambio revolucionario y la mejor forma de consolidar, a través de la 

prueba, aquel paradigma cuya aceptación en la comunidad científica sea mayor, dado que las 

diferencias entre paradigmas son irreconciliables. 

 

Cabe cuestionarse si las tesis de Kuhn (1971) puedan ser aplicadas a una ciencia de las 

características de la Contabilidad, donde el entorno económico y social ejerce una influencia decisiva 

en su evolución, más que la investigación y el descubrimiento en las ciencias puras. En este sentido 

se ha de destacar la opinión de cuando señala que, más que un cambio paradigmático en Contabilidad 

se enfrentan con un cambio metodológico que puede conducir a una perspectiva, que posibilite y 

solvente cuestiones no planteadas. Además el propio Wells (1976) en la analogía que propone entre 

el modelo kuhniano y el progreso de la contabilidad, hace referencia únicamente al pensamiento 

contable ñya que dadas las dificultades pol²ticas para comenzar un cambio en la pr§ctica contable, 

este puede ser un progreso evolucionista más que revolucionario. Pero sospecho que no tendrá lugar 

hasta que la revoluci·n aqu² descrita haya tenido lugar completamenteò. 

 

1.3.2 La Concepción Multiparadigmática de Belkaoui 

 

Según Belkaoui (2004) un paradigma es una imagen esencial de la materia subjetiva de una ciencia, 

que sirve para definir lo que debiera ser utilizado, las preguntas que hay que hacerse y las reglas que 

deben seguirse para interpretar las respuestas obtenidas. En definitiva, se trata de la unidad mayor de 

consenso en una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. 

 

Este autor somete a análisis la situación actual de la ciencia contable tomando como referencia 

los diferentes enfoques de la misma contenidos en el informe ñStatement of Accounting Theory and 

Theory Aceptanceò de la AAA (1977), sobre la base de la noción de paradigma kuhniano. 

 

Este informe establecía la existencia de un trío de tendencias dentro de la comunidad científica 

contable, que se diferencian por el objetivo que persiguen: 

 

a. Búsqueda del verdadero resultado. 

b. Facilitar información útil para la toma de decisiones. 

c. Economía de la información. 

 

Belkaoui (2004) señala la existencia de una multiplicidad de paradigmas, que se encuentran en 

pugna por lograr la máxima aceptación en la comunidad contable: 
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a. Paradigma antropológico-inductivo. 

b. Paradigma del beneficio verdadero-deductivo. 

c. Paradigma de utilidad de la decisión-modelo de decisión. 

d. Paradigma de utilidad en la decisión-decisor-comportamiento agregado del mercado. 

e. Paradigma de utilidad en la decisión-decisor-usuario individual. 

f. Paradigma de economía de la información. 

 

 

1.3.2.1 Paradigma Antropológico ï Inductivo 

 

Según Donoso (2005), en este paradigma destacan autores como: Haldfield (1927), Gilman (1939), 

Littleton (1953), Paton y Littleton (1940) e Ijiri (1975). Se basa en la inferencia de teorías a partir de 

la observación empírica. Según Túa (1991), sus principales características son: 

 

- Intenta explicar y justificar las prácticas más comunes o habituales, compilándolas, 

comparándolas y, por lo general, trazando de inducir desde ellas los principios o fundamentos 

básicos en los que se sustentan. 

- En sus planteamientos, los autores que han utilizado este enfoque suelen dar por buenas las 

prácticas existentes en un momento determinado, suponiendo, por lo general, que se sustentan 

en la racionalidad del mundo de los negocios. 

- Por ello, normalmente se limitan a exponer sintéticamente las prácticas habituales y a 

justificarlas por referencia a aquella experiencia y racionalidad mercantil. 

 

1.3.2.2 Paradigma del Beneficio Verdadero ï Deductivo 

 

También ese paradigma puede recibir el nombre de Deductivo-Normativo, o en ocasiones Lógico-

Deductivo. Según Donoso (2005), los autores más significativos son Paton (1922), Canning (1929), 

Sweency (1936), MacNeal (1939), Alexander (1950), Edwards y Bell (1961), Moonitz (1961), 

Sprouse y Moonitz (1962). Se caracteriza por la elaboración de la teoría contable a partir de 

enunciados apriorísticos, pudiendo señalarse como rasgos característicos de este enfoque los 

siguientes: 

 

a. Búsqueda de la mejor práctica contable posible (carácter normativo) apoyada en conceptos 

fundamentalmente económicos (valor, renta y riqueza), desarrollándose teorías con un 

contenido muy acentuado en los problemas de valoración, apartándose, frecuentemente, de 

los criterios de costo histórico. 

b. Búsqueda de una concepción ideal del beneficio a través del cual poder comprender todo el 

proceso contable. 

c. Utilizan el método deductivo; es decir, partiendo de una serie de postulados, axiomas y 

premisas, deducen las reglas contables que deben seguir las empresas (Gómez López, 2002). 

 

A tales caracter²sticas, cabe a¶adir, como se¶ala el profesor T¼a (1991), ñla utilizaci·n del 

concepto de verdad, por encima del de utilidad, con lo que se produce la búsqueda de una verdad 

contable única, es decir, de la mejor medición y representación posible de la situación patrimonial y 

del beneficio, independientemente de quien recibe la información, sin apenas considerar, por tanto, 

la posible incidencia en los sistemas contables de un conjunto dispar de objetivos, originados por la 

existencia de diferentes tipos de usuariosò. 
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1.3.2.3 Paradigma de Utilidad de la Decisión ï Modelo de Decisión 

 

En ocasiones también llamado Paradigma de utilidad para la toma de decisiones, y según Donoso 

(2005), los autores que destacan en este paradigma son Beaver, Kevedy y Ross (1968), y Sterling 

(1972). Aquí se establece que la utilidad de la información contable está en función de su capacidad 

para ofrecer los datos relevantes para el usuario de la misma, siendo la información más relevante 

aquélla que potencialmente pueda proporcionar más datos en relación con las necesidades de los 

modelos de decisión empleados por el usuario. Wolk, (2001) afirma que con respecto a los demás 

paradigmas de utilidad cabe señalar como otra característica distintiva el que los investigadores que 

lo siguen trabajan, principalmente, con modelos normativos.Según Belkaoui (2004) la utilidad de la 

información se determina por su capacidad predictiva ya que no es posible tomar decisiones sin una 

predicción. 

 

1.3.2.4 Paradigma de Utilidad en la Decisión ï Decisor ï Comportamiento Agrupado del 

Mercado 

 

Según Donoso (2005), los autores más representativos son Gonedes (1972), Gonedes y Dopuch 

(1974) y Beaver (1972). Los investigadores, según este paradigma, orientan sus trabajos a valorar la 

incidencia de las cifras contables en las decisiones de los usuarios. De esta forma, tomando como 

indicador de tal incidencia las cotizaciones bursátiles, se preocupan por analizar la relación entre la 

información contable y los precios de las acciones, intentando identificar la incidencia que tal 

información tiene en los referidos precios. Así, se pretende estudiar la utilidad de la información para 

los usuarios considerados como grupo. 

 

T¼a (1991) afirma que ñla asunci·n b§sica del enfoque de mercado es la hipótesis de eficiencia 

que presupone aquella situación en la que los precios de cualquier acción constituyen una buena 

estimación de su valor intrínseco, a la vez que cuando se suministra una nueva información al 

mercado, útil para la evaluación del riesgo y de las tasas de retorno esperadas de las acciones, se 

alcanza un nuevo equilibrio, en el que los precios incorporan aquella información, reaccionando ante 

la misma de forma r§pida y no sesgadaò. 

 

1.3.2.5 Paradigma de Utilidad en la Decisión ï Decisor ï Usuario Individual  

 

Según Donoso (2005), los autores que más destacan son Bruns (1968), Holsfedt y Kinard (1970), así 

como Birnberg y Nath (1967). Túa (1991) afirma que este paradigma trata de analizar la relación 

existente entre la información contable suministrada y el impacto que ésta produce en la conducta o 

comportamiento de los usuarios, individualmente considerados. 

 

Para Belkaoui (2004) en este enfoque se asume que el propósito de la Contabilidad es influir en 

la conducta del usuario a través de la información del mensaje que se comunica. Por su parte, Túa 

(1991) distingue dos vertientes distintas dentro de este enfoque, la teoría del comportamiento y la 

teoría de la información: 

 

a. La Teoría del Comportamiento se basa en que el propósito principal de la información 

financiera es influenciar la conducta de los usuarios, lo cual está en función del 

comportamiento de los que elaboran y reciben dicha información y de sus reacciones ante la 

misma. 

b. La Teoría de la Información tiene como finalidad básica evaluar la manera en que se emiten, 

reciben y procesan los estados financieros. 
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1.3.2.6 Paradigma del Valor Económico de la Información 

 

Según Donoso (2005), en este paradigma destacan autores como Feltham (1968 y 1972), Grandall 

(1969), Demski y Feltham (1969). Para Kieso (1984), este paradigma se concibe la información 

contable como un bien económico cuya producción genera un costo y reporta un beneficio, por lo que 

las decisiones en torno a tal producción de información deben ser evaluadas en un marco de costo-

beneficio.Esto es según Túa (1991), la producción de información se rige por las leyes de oferta y 

demanda, evaluándose su utilidad en función de su capacidad para mejorar las decisiones del 

individuo, quien selecciona la mejor de las alternativas posibles. El sistema óptimo será aquel que 

presente mayor diferencia entre el beneficio producido por la información y el costo de generación 

de la misma. 

 

1.3.3 Discusión de los Paradigmas de la Ciencia Contable 

 

En opinión de Túa (1991) el único paradigma que puede considerarse en el sentido de Kuhn (1971) 

es el de utilidad, siendo los demás desarrollos o enfoques del mismo, posición que, asimismo, 

mantiene Giner (2000), para quien la actual etapa de la Contabilidad se caracteriza por la presencia 

de un único paradigma alternativo, el de utilidad, que presenta distintos enfoques que no se 

contradicen.En definitiva, mientras Wells (1976) se apoya más en el concepto de revolución 

científica, con la consiguiente ruptura y sustitución de paradigmas, la concepción de la Contabilidad 

expuesta por la AAA (1977) y por Belkaoui (2004), de carácter multiparadigmático, concibe el 

avance del conocimiento contable como un proceso continuo, sin rupturas. 

 

Seg¼n G·mez L·pez (2002) ñla mayor trascendencia que han tenido la AAA (1977) y la obra 

de Belkaoui (2004) entre los estudiosos de esta materia, parece indicar que los investigadores están 

más de acuerdo con la interpretación de la evolución del conocimiento contable como un proceso 

continuo que como un proceso en el que se producen rupturas drásticasò.Sin embargo, la concepción 

de Kuhn (1971), como subraya Giner (2000), en su aplicación a la contabilidad no ha estado exenta 

de críticas, dirigidas fundamentalmente en dos direcciones: 

 

 

1.3.3.1 Sobre el Carácter Científico de la Contabilidad y su Adecuación a la Metodología 

Kuhniana 

 

Así, Wells (1977) estima que la contabilidad se encuentra aún en un proceso pre-científico y 

únicamente cuando los contables se familiaricen con trabajar estableciendo hipótesis, haciendo 

observaciones, midiendo los resultados de los experimentos, construyendo modelos, facilitando 

explicaciones y haciendo predicciones, no cabría hablar de metodología científica. Por su parte, 

Laughlin (1981) opina que para que exista una ciencia madura, tanto en el contexto kuhniano como 

en otras metodologías científicas, es necesaria una capacidad para predecir los acontecimientos, 

aspecto que considera ausente generalmente en la metodología contable.Por último, otra de las 

principales opiniones viene formulada por Mouck (1993), quien no considera aplicable la 

metodología de Kuhn a la contabilidad, pues piensa que no es una disciplina científica, sino que es 

una actividad de servicio que surge como consecuencia de una necesidad social, aunque hace uso del 

conocimiento científico e incluso contribuye a él. 
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1.3.3.2 Sobre el Carácter Multiparadigmático de la Contabilidad 

 

Aquí se encuentran enclavadas las críticas de Mouck (1993), el cual estima que cabría hablar de 

enfoques complementarios, más que de paradigmas alternativos, pues muchos de los trabajos 

enmarcados en la línea clásica, como Baxter (1970) y Chambers (2006), de marcado carácter 

normativo-deductivo todos ellos, sin embargo reconocen la importancia de la utilidad para el decisor. 

 

Según Donoso (1995), de los paradigmas identificados por Belkaoui (2004), los dos primeros 

son los más representativos y los que mejor definen a las principales posiciones contrapuestas de la 

comunidad científica. El primero se fundamenta en la utilización del método inductivo, mientras que 

los demás utilizan una metodología deductiva y normativa. Los cuatro últimos podrían considerarse 

como extensión del segundo, dado que, en definitiva, el paradigma del beneficio verdadero-deductivo 

tiene como finalidad última aportar datos útiles para la toma de decisiones por los diferentes usuarios; 

y, precisamente, el criterio de utilidad en la toma de decisiones se puede considerar, implícita o 

explícitamente, formando parte esencial de los demás paradigmas contemplados. 

 

1.4 Los Programas de Investigación de Lakatos aplicados en la Contabilidad 

 

Según Lakatos (1978), el conocimiento científico evoluciona por un proceso de acumulación; por lo 

que las teorías no necesariamente son desplazadas o desaparecen sino que compiten por explicar y 

comprender la realidad.Siguiendo a Peinó (2002), otro enfoque para analizar el carácter científico de 

la contabilidad se toma como referencia la metodología para los programa de investigación científica 

propuesta por Lakatos (1978), en la que primero que todo es necesario identificar el núcleo duro y 

posteriormente el cinturón de seguridad conformado por las hipótesis auxiliares o ad hoc. Partiendo 

de la misma definición de programa de investigación científica, sería necesario definir el conjunto de 

teorías que han hecho parte de la disciplina contable y analizar su continuidad, característica esencial 

de la teoría lakatosiana. Es por ello que, el desarrollo de la teoría contable a nivel internacional es 

liderado por investigadores que buscan el soporte del saber contable en programas de investigación 

formulados por Lakatos (1978), de esta forma Cañibano (1996) profundiza en el conocimiento 

contable mediante tres programas de investigación, quien fue el primero en utilizar la metodología 

expuesta por Lakatos (1978), los cuales son: el programa legalista, el programa económico y el 

programa formalizado; tal como se indica en la figura 2 , programas de investigación científicos en 

contabilidad. 

  

Figura 2 Programas de Investigación Científicos en Contabilidad 

 

 
 

Fuente: Cañibano (1996) 
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1.4.1 Programa de Investigación Legalista 

 

Siguiendo a Mejía, Montes y Botero (2006), el programa de investigación legalista inicia con la 

aparición de la partida doble, en su primera publicación impresa en 1494. La orientación de la 

contabilidad en esta época permite a los comerciantes conocer su situación financiera, sobre todo 

respecto a la condición deudora y acreedora.La orientación de la información contable tiene una gran 

tendencia de tipo jurídico, la información que refleja la condición patrimonial del propietario sirve de 

garantía en procesos transaccionales con terceros. Los procedimientos contables de registro y 

presentación tienen un sustento de tipo legal, ofrecen objetividad y neutralidad en el tratamiento de 

la información procesada y revelada. 

 

El objetivo de la información financiera es servir de garantía a terceros a partir de una 

estructura legal; no era el único propósito de los reportes contables pero si el principal. En segunda 

instancia se encuentran las finalidades operativas de los datos contables, como servir de herramienta 

para el usuario en la toma de decisiones económicas. Claramente, la orientación legalista (jurídica) 

de la contabilidad era jerárquicamente superior a las pretensiones económicas. El objetivo de la 

contabilidad era brindar información útil para determinar el patrimonio de los propietarios y servir de 

garantía a terceros bajo un enfoque jurídico. No logró satisfacerlo plenamente en épocas de inflación; 

la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial en Alemania es una muestra. La situación anterior 

lleva a que el papel de la contabilidad en la sociedad se redimensione, con los objetivos y 

procedimientos utilizados. Este nuevo viraje hace nacer un nuevo programa de investigación. 

 

1.4.2 Programa de Investigación Económico 

 

Mejía, Montes y Botero (2006), afirman que bajo la influencia del programa económico, la 

contabilidad debe ofrecer cifras más reales, representar la realidad asociada a la situación económica 

real y no solo al cumplimiento de pautas de tipo jurídico que no dan cuenta de condiciones 

económicas reales. Los propósitos de la contabilidad en el programa legalista no desaparecen, siguen 

presentes en los sistemas contables pero juegan un papel secundario, los objetivos económicos pasan 

a convertirse en el objetivo más importante en la preparación y presentación de información, ocupan 

el vértice de la pirámide. 

 

Cañibano (1996) anota que la finalidad de la información contable queda estrechamente 

vinculada al conocimiento de la realidad económica, tanto del orden nacional como empresarial. Los 

objetivos de la información contable, sin abandonar los estrictamente legales, quedan más bien 

orientados hacia aspectos puramente económicos de la actividad empresarial.El programa económico 

en muy pocos años ha logrado grandes avances, resultados teóricos y prácticos muy significativos. El 

programa legalista, en contraste, a pesar de tener siglos de existencia, su crecimiento gira en torno a 

los mismos criterios. No fue un período nulo para la contabilidad, todo lo contrario, en él surgieron 

las bases de los grandes desarrollos contables que aún en la actualidad constituyen grandes 

paradigmas de la información económico-financiera. 

 

Para el programa económico, la proyección económico-financiera es esencial, la información 

pasada y presente es herramienta y materia prima de la prospectiva empresarial. La correcta toma de 

decisiones por parte de los usuarios exige información de la mejor calidad y acorde con la realidad 

económica.La preocupación por la capacidad predictiva de la contabilidad se convirtió en un deber 

ser de los sistemas de información, obligó a desarrollar investigaciones tendientes a concretar planes 

y modelos que permitieran satisfacer tal necesidad. El desarrollo de la investigación operativa, en 

conjunto con la utilización de instrumentos formalizadores, generó el perfeccionamiento de los 

modelos de decisión y predicción de la contabilidad, pero se dio con el advenimiento de un nuevo 

programa de investigación científico en contabilidad. 
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1.4.3 Programa de Investigación Formalizado 

 

Mattessich (1957), constituye un punto de partida para el programa de investigación formalizado, 

debido a que presenta una estructura formalizada de la contabilidad a través de axiomas, definiciones, 

teoremas y requisitos. Se apoya en el álgebra matricial y hace una presentación formal de la 

contabilidad. En el artículo prima su esquema semántico sobre la intencionalidad simbólico-

matemática. Así, la investigación contable logró una estructura formalizada sólo hasta 1964, debido 

a que Mattessich (1964), en su nuevo trabajo, formaliza la contabilidad con la ayuda de la teoría de 

conjuntos, la rigurosidad formal permite un análisis de gran profundidad de aspectos de la mayor 

relevancia, tales como medición, valuación y predicción. 

 

Cañibano (1996), resalta como característica básica del programa de investigación 

formalizado su característica de reducir sus proposiciones a cálculos lógicos o matemáticos para, en 

virtud de las reglas de inferencia, llegar a resultados capaces de ser interpretados semánticamente, y 

cuyo contraste con la realidad irá elevando, de día en día, su potencialidad explicativa y predictiva. 

El término axioma22 en contabilidad, tiene una acepción menos ambiciosa que en el lenguaje común. 

Así, la pretensión de Mattessich, reflejada a lo largo de su obra (de 1957 a 2003) es construir una 

teoría general para la contabilidad, que pueda soportar teóricamente todos los sistemas contables 

existentes y sea un común denominador abstracto de las aplicaciones contables. 

 

1.5  Las Tradiciones de Investigación de Laudan aplicadas en la Contabilidad 

 

Laudan (1977) habla de "tradiciones de investigación", en lugar de "programas de investigación". 

Una tradición de investigación es un conjunto de presuposiciones generales acerca de las entidades y 

procesos en un área de estudio y acerca de los métodos o técnicas apropiadas para realizar 

investigaciones y construir teorías en esa misma área. Laudan (1977) concibe las tradiciones de 

investigación, al igual que Lakatos (1978), como un conjunto de teorías en evolución que no pueden 

ser evaluadas fuera de su contexto histórico. Una tradición de investigación posee dos características 

esenciales, una metodológica y la otra ontológica. Ambas son interdependientes y capaces de influirse 

una a otra. La función metodológica consiste en un grupo de reglas de lo que es permisible hacer y 

no hacer en el área. 

 

El desarrollo de la tradición es radicalmente dirigido por esta función, que legitima a la vez 

que determina la actividad de investigación científica. Para Laudan (1977), la actividad científica es 

esencialmente una actividad dirigida a la resolución de problemas, de tal forma que la función 

metodológica debe establecer cánones de legitimidad para proponer preguntas o problemas y formas 

de responderlas o resolverlos. Estos procedimientos, y aquí Laudan (1977) se apoya en Kuhn (1971), 

constituyen el contenido del entrenamiento que se proporciona a los futuros investigadores en el área. 

A la economía contemporánea, por ejemplo, no le está permitido consultar el tarot para formular 

predicciones sobre movimientos monetarios o devaluaciones; este procedimiento no pertenece 

legítimamente a la tradición económica. Así Mattessich (1978), presenta tres tradiciones 

investigativas en Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Afirmación evidente que no requiere demostración, principios fundamentales y últimos de una teoría. En contabilidad 

el término se reemplaza por semiaxioma. 
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1.5.1 Tradición Investigativa N° 1 

 

Seg¼n Villareal (2009), esta tradici·n investigativa, denominada ñPrograma de la Gerenciaò concede 

a la contabilidad la función de la supervisión del principal (inversionista) sobre la dirección 

(ejecutivo), es decir la contabilidad es un sistema de información y control útil para evaluar la gestión 

y resultados de la administración (dirección). 

 

 

1.5.2 Tradición Investigativa N° 2 

 

Villarreal (2009) indica que esta tradici·n es el ñPrograma valuaci·n-inversi·nò que considera como 

finalidad de la disciplina contable la aproximadamente correcta valuación económica de derechos y 

obligaciones. El soporte formal de esta tradición investigativa descansa en los modelos de 

matemáticas financieras. 

 

 

1.5.3 Tradición Investigativa N° 3 

 

Siguiendo a Mej²a (2009), esta traici·n, tambi®n llamado ñPrograma informaci·n-estrategiaò, tiene 

un carácter propositivo. Este programa invita a la construcción teórica y diversificación de los 

sistemas contables en el micro y macro nivel. Así como en la contabilidad de costos y la contabilidad 

gerencial será preciso construir hipótesis auxiliares para nuevos sistemas y cimentar teorías 

específicas para la creación de valor económico y social, por lo que se considera a la contabilidad 

como una ciencia aplicada que persigue un fin práctico como es el de medir los factores de riqueza 

en una entidad económica. 

 

En el cap²tulo 2, ñTeor²a Positiva de la Contabilidadò, se analiza a la ciencia contable desde 

el programa de investigación económico de la contabilidad, uno de los programas de investigación 

de Lakatos, ya que de este programa surge la Teoría Contable Positiva, que tiene como característica 

la predicción de la información, la cual es fundamental en el estudio de la eficiencia de los mercados 

financieros. 
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Capítulo 2 Teoría Positiva de la Contabilidad 

 

 

2.1 El Programa de Investigación Económico de la Contabilidad 

 

Tal como se precisó en el capítulo anterior, desde una perspectiva epistemológica las investigaciones 

contables realizadas a partir de la década de los sesentas, se han desarrollado, de manera inicial por 

Belkaoui (2004), la existencia de una multiplicidad de paradigmas, en particular el del paradigma de 

utilidad. La palabra paradigma se refiere al progreso de la práctica científica basada en la filosofía y 

asunciones de la comunidad científica, referidos al mundo y la naturaleza del conocimiento. Kuhn 

(1971) estableció que un paradigma es el reconocimiento universal de los logros científicos, durante 

un determinado período de tiempo, que proveen modelos sobre los problemas y sus soluciones, para 

la aplicación del conocimiento. Además, la realidad económica es fundamentalmente la que presiona 

a la práctica contable para que dé cuenta de su desarrollo. Con frecuencia la realidad económica es el 

origen de los procedimientos contables, y es aquí donde tiene su importancia el programa económico 

de la contabilidad, que es una aplicación de los programas de investigación científica de Lakatos 

(1978). 

 

Debido a lo anterior, según Giner (2000), la investigación en contabilidad sufrió un profundo cambio 

en lo referente a sus objetivos, metodología y teoría subyacente, en particular los desarrollos teóricos 

y cambios metodológicos de la teoría económica y la teoría de las finanzas para analizar los 

fenómenos del mundo real. Los aportes de la teoría del mercado eficiente, la teoría de los costos de 

transacción, la teoría de la agencia, la teoría de la red contractual, la teoría del proceso político y la 

teoría de la señal, entre otras, han permitido la construcción de la teoría positiva de la contabilidad. 

 

Por lo tanto, el programa económico de la contabilidad, se caracteriza por la estrecha relación entre 

economía y contabilidad. Son tres los enfoques que se han desarrollado en este programa: Búsqueda 

del Beneficio Verdadero, Utilidad para la Toma de Decisiones y Teoría Contable Positiva (TCP). 

 

2.1.1 Búsqueda del Beneficio Verdadero 

 

La obra de Fern§ndez Pirla (1983) ñTeor²a econ·mica de la contabilidadò, constituye un referente del 

pensamiento del enfoque de la búsqueda del beneficio verdadero, ya que anota que todo problema o 

cuestión contable es un problema de discriminación y afectación de resultados.En Estados Unidos, la 

literatura contable aclara el papel que juega la contabilidad en las decisiones empresariales. El 

problema de la medición-valoración compromete, hasta hoy, ingentes esfuerzos y avances respecto a 

las exigencias de una realidad cambiante. Por su parte Cañibano (1996), respecto a esta perspectiva, 

anota que la idea de encontrar un beneficio verdadero, o una magnitud contable válida para cualquier 

usuario de tipo general, ha trascendido incluso el concepto de resultado, para posarse en otro tipo de 

excedente, concretamente en los excedentes de flujos de tesorería. 

 

2.1.2 Utilidad de la Información para la Toma de Decisiones 

 

Siguiendo a Mejía, Montes y Botero (2006), las notas características del subprograma de utilidad de 

la información para la toma de decisiones son las siguientes: la información contable es materia 

prima; se encuentra dentro de un modelo de decisión; tiene en cuenta el entorno y las características 

del usuario que toma decisiones; y la eficiencia se mide en función de la utilidad que le proporcione 

para conseguir objetivos específicos.La información contable bajo este enfoque no es un fin en sí 

mismo, es un medio para alcanzar un fin superior, que tampoco es absoluto. El fin máximo se supedita 

al entorno, los diferentes usuarios pueden tener diferentes objetivos, la información contable se 

flexibiliza para satisfacer necesidades. 

 



36 
 

Según Cañibano (1996), no existe una metodología común para los investigadores que se 

adscriben a este subprograma. Además, normalmente suelen tomar prestados sus modelos de otras 

ramas de la economía o las finanzas, prueban sobre ellos los efectos de los cambios en la utilización 

de variables que se contienen en los informes contables internos y externos, hasta que encuentran, 

generalmente por la vía de la observación empírica o la experimentación, las magnitudes contables 

que permiten tomar las mejores decisiones para cada tipo de situación. 

 

El subprograma de utilidad para la toma de decisiones tiene tres posibles vertientes, las cuales 

son: las reglas de decisión, los planteamientos conductistas, y el procesamiento humano de la 

información. 

 

Primero, las reglas de decisión, determinan, con razonamientos hipotético-deductivos, los 

comportamientos ideales para la toma de decisiones en la empresa. Segundo, los planteamientos 

conductistas, tienen una influencia muy alta de ciencias como la psicología y la sociología, a fin de 

determinar las condiciones que influyen en la conducta y las decisiones de los individuos. Su objetivo 

es comprender, explicar y predecir el comportamiento humano en un contexto relacionado con la 

información contable. Y tercero, el procesamiento humano de la información, que es una extensión 

del enfoque conductista con mayor rigor en el campo de la formalización. Se orienta a simular 

situaciones de toma de decisiones a partir de variables que supeditan el actuar de los actores que 

toman decisiones. 

 

2.1.3 Teoría Contable Positiva 

 

Siguiendo a González y Túa (1988), la TCP o Teoría Positiva de la Contabilidad, asume una posición 

crítica frente a las corrientes normativistas, considera que la ciencia recorre los caminos del ser y no 

los del deber ser. El positivismo sustenta que los juicios de valor no responden al quehacer de la 

ciencia. Propugnan por una actividad científica neutral donde la subjetividad del individuo se limite 

a los juicios compartidos por todos, es decir, los que alcanzan objetividad a partir de la inter-

subjetividad compartida. Los investigadores más competentes coinciden en afirmar que la distinción 

entre lo positivo y lo normativo, es más artificial que real. En la actividad científica ambas posturas, 

en teoría antagónicas y excluyentes, parecen interactuar entre sí, no dejan posibilidad de construir 

límites claros entre las acciones objetivas y neutrales, y las subjetivas e intencionadas.  

 

Así, Mejía, Montilla y Montes (2005) indican que frente a la incapacidad de evitar los juicios de valor 

en la actividad científica, algunos autores optan por dividir la actividad relacionada con el 

conocimiento científico en tres contextos: genético, de validación y pragmático. Consideran el de 

validación como el único efectivamente científico.Para Wirth (2001), los normativistas, la ciencia es 

una sola actividad, va desde su nacimiento hasta su aplicación, no es posible dividirla en estancos 

para calificar ciertas etapas como científicas y otras como pre y post científicas. En el campo 

regulativo contable, la crítica es aún más incisiva, las regulaciones responden a intereses de grupos 

que participan hegemónicamente en las estructuras de los entes emisores, siempre se encuentra una 

teoría posible que justifique la orientación de su normatividad. 

 

2.2 Conceptualización de la Teoría Positiva de la Contabilidad 

 

La TCP alcanza su máximo esplendor con las obras de Watts y Zimmerman (1978), de la Universidad 

de Rochester. Establecen que el objetivo de la teoría contable es explicar y predecir la práctica 

contable de las empresas. Wirth (2001) anota que la denominación teoría positiva, se toma de la 

economía, donde se usa para designar al concepto de teoría aceptada por la ciencia, es decir, aquella 

que puede explicar y predecir una parte de la realidad y que es empíricamente contrastable. 
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Para Watts y Zimmerman (1986) una teoría consiste básicamente en dos partes: primero, en 

un conjunto de supuestos, definiciones y lógica, que se emplean para organizar, analizar y comprender 

los fenómenos que interesan; y segundo en el conjunto de hipótesis sustantivas, que son las 

predicciones generadas en el análisis. 

 

Wirth (2001) desarrolla el esquema de explicación de la TPC desde el lenguaje de Imre 

Lakatos (1978), con un rigor mucho más elevado que el de Cañibano (1996), que sólo da el carácter 

de subprograma al TPC. Para ella, el corazón duro, o heurística positiva del TPC, lo constituyen los 

supuestos o teorías fundamentales que no pueden atacarse, y se sustentan en los siguientes alcances, 

próximos a la teoría económica neoclásica: 

 

a. Los decisores tienen un conocimiento adecuado de su situación económica, 

b. Prefieren la mejor alternativa disponible, dado su conocimiento de la situación y los medios a 

su disposición, 

c. La situación genera su lógica interna y los decisores actúan adecuándose a la lógica de su 

situación, 

d. Las unidades económicas y las estructuras tienen un comportamiento estable y coordinado, 

e. Los deseos y las preferencias de los individuos son independientes del sistema de mercado, 

f. A todos los decisores los motiva su interés privado y no el interés público, 

g. La empresa se considera un nexo de contratos entre partes interesadas en su propio beneficio. 

 

Siguiendo a Monterrey (1998) considera que la TCP persigue dos objetivos. Primero, explicar 

a través de un conjunto coherente de razones sustentadas desde una estructura (teoría) que permita 

interpretar los hechos observados. Así es posible explicar la forma y el rol que desempeña la 

contabilidad en los mercados y en las organizaciones. Segundo, predecir a través de la teoría el 

comportamiento del fenómeno observado y su variación en el tiempo. Así es posible prever las 

consecuencias de los fenómenos contables observados, tales como el anuncio del resultado o la 

aplicación de una determinada política contable por parte de una empresa. 

 

Así, el cinturón protector del TPC, según Wirth (2001), lo forman, entre otras, las siguientes 

hipótesis: la hipótesis de los mercados eficientes; el modelo de determinación del precio de títulos y 

valores; la teoría de las expectativas racionales, la teoría de la agencia y de la contratación; la teoría 

del proceso político; y sus hipótesis testables (comprobables) son: la hipótesis del plan de 

compensaciones, la hipótesis de la relación pasivo/patrimonio neto, y la hipótesis del tamaño.En 

concordancia con lo anterior, Larrán y García (2004) afirman que en el marco de la TCP, los 

incentivos para divulgar información voluntaria pueden explicarse por las teorías de la agencia, 

señales, costos propietarios, y del proceso político. Según estas teorías, la divulgación voluntaria de 

información por parte de las empresas se puede considerar no sólo como un instrumento para reducir 

posibles conflictos de intereses, también es vista como un mecanismo para señalar al mercado la 

mejor posición relativa de una empresa frente a las demás. 

 

Según Jensen y Meckling (1976), la teoría de la Agencia se centra en el estudio del entorno 

contractual y técnicas de supervisión, así como de la relación entre la forma de los contratos y 

características de la organización en que opera. De acuerdo con esta teoría, las partes contratantes 

(agente/gerente y propietario) actuarán intentando maximizar sus propios intereses, pudiendo surgir 

ciertos conflictos y fricciones entre ambas partes. Por su parte, Watts y Zimmerman (1978), indican 

que la magnitud de los costos de agencia será un factor determinante del nivel de control que los 

directivos estén dispuestos a asumir voluntariamente. Cuanto mayor sea el importe de estos costos, 

mayor será la necesidad del principal o accionista para realizar el control.  
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Algunos de estos costos son los siguientes: de vigilancia en los que incurre el principal para 

controlar la actitud del agente; de incentivación en los que incurre el principal para motivar al agente, 

en orden a conseguir que no se desvíe con su actuación de los intereses del principal; los generados 

por la dificultad de eliminar los intereses del principal y del agente, aun cuando existan los 

mecanismos de control e incentivos.Los costos de agencia vendrán definidos por la suma de los costos 

anteriores, ocupando la información contable un papel fundamental en este contexto, al servir de 

control de las actividades del gerente por parte del accionista. Así, dado que la asimetría informativa 

entre gerentes y propietarios conduce a mayores problemas de agencia, se sugiere que la auditoria de 

estados financieros, es un mecanismo de control que puede aumentar el valor de la empresa al reducir 

los costos de agencia de la misma. Así, Jensen y Meckling (1976) afirman que la Teoría de la Agencia, 

desde la óptica de la responsabilidad social de la empresa, puede ser establecida atendiendo no sólo 

a los propietarios sino también desde la óptica de los intereses de otros usuarios de la información 

financiera, como los empleados, clientes o proveedores. 

 

Por su parte, la Teoría de las Señales se basa en la existencia de asimetrías entre la información 

que poseen los gerentes y la que tienen los inversionistas. Las primeras aportaciones de la Teoría de 

las Señales se deben a Ross (1979), cuyo argumento básico se centra en la competitividad y 

profundidad del mercado, aún sin existir regulación. La Teoría de las Señales considera la 

información financiera divulgada como una señal si la información revelada aporta nuevos datos 

sobre características de las empresas y su actividad. Por lo que Giner (1995) establece que la respuesta 

del mercado a las señales emitidas por la gerencia de la empresa dependerá de la credibilidad de la 

información, su relevancia respecto a la determinación de la distribución de resultados futuros, así 

como de la disponibilidad y las propiedades de otras señales alternativas.Siguiendo a Ross (1979), 

los gerentes con buenas noticias tendrán incentivos para revelarlas al mercado; en cuanto a las noticias 

falsas, se supone que la publicación de datos manipulados será finalmente descubierta por el mercado 

puesto que las empresas carecerán de garantías o mecanismos verificadores de dicha información 

falsa. En este sentido, Larrán (2001) demuestra que el mercado considera la falta de información 

como un subrogado de la existencia de noticias negativas, penalizando el valor de la empresa; sin 

embargo, existen algunos motivos para no revelar información, como son: en ocasiones parte de la 

remuneración de los directivos es una función del beneficio, desventaja competitiva y dado que el 

gerente cuenta con más información que el principal, éste no puede observar el comportamiento de 

aquel. 

 

La Teoría de las Señales está íntimamente relacionada con la teoría de la Agencia, puesto que 

en ambas se considera la existencia de costos de transacción y al sujeto como un individuo racional. 

Estas teorías intentan demostrar que el agente tiene incentivos suficientes para revelar, de forma 

voluntaria, información contable, sin embargo, las desventajas competitivas y los costos de 

elaboración de información puedan desincentivar la divulgación de información favorable y 

relevante. Siguiendo a Giner, Cervera, Ruiz y Arce (2003), la teoría de los Costos Propietarios supone 

dificultar la comprensión del comportamiento de la empresa sugerido por la teoría de las Señales. Por 

tanto, aunque la revelación de información voluntaria puede inducir a precios de mercados más altos, 

lo cierto es que también pueden aumentarse los costos del propietario. En consecuencia, la decisión 

de divulgar información, según esta teoría, dependerá de la reacción esperada de los usuarios 

externos, de los efectos en precios, y de la existencia de barreras de entrada que minimicen las 

desventajas competitivas. 

 

Por ello, Verón (2009) expresa que la TCP tiene dos ámbitos principales de estudio, el 

mercado de capitales y la empresa. Las investigaciones referidas al mercado de capitales buscan 

explicar y predecir la incidencia de la información contable en el precio de las acciones o en el 

comportamiento de los inversionistas. Por su parte las investigaciones referidas a la empresa buscan 

explicar y predecir las elecciones de los procedimientos o métodos contables que se aplican en la 

elaboración de las cuentas anuales o estados contables. 
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2.3 Teoría Positiva de la Contabilidad y el Mercado de Capitales 

 

Los aportes de la teoría de las finanzas a través de la hipótesis de eficiencia de mercado y el Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) jugaron un rol importante en la evolución de la investigación en 

contabilidad orientada hacia el mercado de capitales (Market Based Accounting Research, MBAR). 

En las investigaciones referidas al mercado de capitales adquiere relevancia el concepto de mercado 

eficiente o hipótesis de mercado eficiente, la cual es una extensión de la teoría microeconómica en lo 

referente al comportamiento del mercado. Esta hipótesis parte de la idea de que el mundo observa y 

comprende las señales emitidas por el sistema de información y se basa en que los precios de los 

títulos del mercado reflejan toda la información disponible sobre ellos. Esto puede explicarse diciendo 

que los precios de los títulos son consecuencia directa de la información disponible sobre ellos y las 

condiciones para que esto suceda son la inexistencia de costos de transacción, la gratuidad de la 

información para todos los que operan en el mercado y la existencia de un número grande de 

participantes que procesen la información de manera homogénea. 

 

En este sentido Giner y Mora (1995) consideran que Samuelson (1965) fue uno de los 

primeros en formular de manera rigurosa una teoría sobre el funcionamiento eficiente del mercado, 

pero es Malkiel y Fama (1970) quienes combinan la teoría y la evidencia empírica para poder efectuar 

contrastes más rigurosos de la teoría propuesta. En concreto Malkiel y Fama (1970) son quienes 

acu¶an el t®rmino de ñmercado eficienteò y establece que en este tipo de mercados los precios reflejan 

íntegramente toda la información disponible sobre ellos. En un trabajo posterior Fama (1991) afirma 

que la hipótesis de eficiencia de mercado se basa en los dos siguientes supuestos: primero, los precios 

de los títulos del mercado reflejan toda la información disponible sobre ellos; y segundo, los costos 

de información y de negociación, los costos de transacción en términos generales, han de ser siempre 

cero o nulos. 

 

Desde esta perspectiva se considera que no es posible superar los resultados del mercado, 

excepto a través de la disposición de información privilegiada. En otras palabras, los precios reflejan 

íntegramente toda la información disponible sobre ellos, siendo las condiciones implícitas para este 

comportamiento: inexistencia de costos transaccionales, disponibilidad y gratuidad en el acceso a la 

información, y existencia de un número suficientemente grande de participantes que procesen la 

información. Por lo que, Malkiel y Fama (1970) indican que la cantidad de información disponible 

para los participantes del mercado permite clasificar la eficiencia de mercado en tres niveles. Primer 

nivel, cuando la eficiencia del mercado es débil, es decir, los precios de los títulos reflejan solamente 

información ya contenida en ellos. Segundo, los precios que reflejan toda la información pública, 

principalmente de naturaleza contable, configura una eficiencia semifuerte del mercado. Finalmente, 

tercero, cuando los precios del mercado reflejan toda la información, tanto pública como confidencial 

o privada, se considera que la eficiencia del mercado es fuerte. 

 

Al respecto Giner y Mora (1995) plantean que el concepto de eficiencia de mercado supone 

que los precios reaccionan inmediatamente a la información nueva, y que el mercado interpreta 

correctamente esta información, de modo que los precios la reflejan de manera insesgada y son una 

buena estimación del valor intrínseco de los títulos. Si bien existen posturas opuestas a favor y en 

contra de la eficiencia de mercado, la realidad pone en evidencia que la posición extrema que 

presupone que los precios transmiten toda la información disponible bajo un marco de convergencia 

total de creencias no es posible.Es evidente que los inversionistas son heterogéneos respecto a sus 

objetivos y expectativas y la información no es absoluta, por lo tanto no puede ser percibida por todos 

los inversionistas de la misma manera. Esta posición conciliatoria se asienta en el enfoque de 

investigación basado en el mercado de capitales cuyos objetivos generales que se relacionan 

directamente con el precio de las acciones en el mercado: un análisis del resultado financiera o 

contable; y un análisis de los cambios en los procedimientos contables.  
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En el primer caso se intenta demostrar que un dato generado por la contabilidad como por 

ejemplo el resultado incluye información respecto a la rentabilidad de las acciones en este caso y 

afecta en consecuencia al precio de mercado de los títulos. En el segundo caso se utiliza la relación 

entre los cambios en los precios de mercado y los cambios en los procedimientos contables, 

demostrando que la información contable que revela un cambio real en la situación de la empresa 

determina un cambio en el mercado mientras que, los cambios que no tienen implicancias para la 

situación real de la empresa porque carecen de contenido informativo, no afectan el valor actual de 

los flujos de caja esperados ni el riesgo asociado, no deberían modificar el precio. 

 

Bajo el enfoque del mercado de capitales se considera que la información contable incide en 

el precio de las acciones y en el comportamiento de los inversionistas. Desde esta perspectiva la 

información revelada por el usuario, tanto la obligatoria y voluntaria, adquiere una gran trascendencia 

pero es la información voluntaria la que puede generar la diferencia entre las empresas que divulgan 

y repercutir directamente en las decisiones de los usuarios. 

 

2.4 Investigaciones Contables en el Mercado de Capitales 

 

Giner, Reverte y Arce (2002) en una revisión de la literatura contable referida al mercado de capitales, 

identifica a dos grandes corrientes de investigación. La primera, trabajos desde una perspectiva 

informativa, predominantes en los años setentas y ochentas; y la segunda corriente, son los trabajos 

desde una perspectiva de medición o valuación, surgidos a mediados de los noventa. 

 

2.4.1 Investigaciones desde una Perspectiva Informativa 

 

Las investigaciones contables, desde esta perspectiva informativa, consideran que si los precios son 

eficientes, reflejan el valor actual de los flujos futuros de caja (los dividendos) y de esta forma sirven 

de referencia para evaluar el contenido informativo de los estados financieros sobre los dividendos 

futuros. Así, el modelo de valoración que subyace es el de descuento de dividendos y son los 

dividendos futuros los portadores del valor de los títulos. Además, el problema de la determinación 

del valor del título se reduce a estimar los dividendos futuros y a la tasa de descuento. En este sentido 

si la información contable genera una revisión de las expectativas del mercado sobre el futuro de la 

empresa, su impacto se verá reflejado en los precios de los títulos. Las limitaciones de estas 

investigaciones de contenido informativo, tales como las anomalías en la hipótesis de eficiencia, los 

problemas metodológicos, pero sobre todo el limitado interés para la disciplina pues la información 

contable es una noticia más que divulga el mercado, condujo a los investigadores a realizar estudios 

de asociación o también llamados de relevancia23. Estos estudios carecían de un modelo teórico que 

justificara la selección de las variables contables incorporadas en los modelos. Estos estudios se 

centran en la capacidad de la información contable para captar la información que interesa a los 

inversionistas, mientras que los de contenido informativo investigan la utilidad de la información 

contable por su capacidad de impactar en los precios del mercado. 

 

2.4.2  Investigaciones desde una Perspectiva de Medición o Valuación 

 

La perspectiva de medición o valuación de estas investigaciones afirma una respuesta a las anomalías 

al supuesto de mercado eficiente y una ruptura con el objetivo de los trabajos anteriores, pues emplean 

la información contable para pronosticar el precio de los títulos. En este sentido Giner, Reverte y 

Arce (2002) consideran que estos trabajos representan una evolución de los estudios de asociación o 

relevancia en los que se admite que el mercado y por lo tanto los precios funcionan de manera 

eficiente.  

                                                           
23 Este concepto es ampliamente definido en el ñCap²tulo 6: Enfoque Te·rico Contable Actualò. 
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De esta forma los precios son el reflejo de las expectativas de los inversionistas sobre el futuro 

de la empresa y resultan del interés los datos contables que se relacionan (o asociación) con ellos. En 

otras palabras, y de acuerdo con Giner (2000) esta línea de investigación es una evolución de los 

estudios de asociación, pues no se abandona la concepción de que los precios actúan eficientemente 

ni la utilización de las variables contables en los modelos. Pero la selección de las variables contables 

a incorporar en los modelos se realiza de forma ad hoc y siguiendo fundamentalmente al intuición del 

investigador, debido a la falta de un modelo teórico que justifique su selección. 

 

2.5  Eficiencia de los Mercados Financieros 

 

2.5.1 Conceptualización de Mercado Eficiente 

 

Según Aragonés y Mascareñas (1994) afirman que un mercado financiero es eficiente cuando la 

competencia entre los distintos participantes que intervienen en el mismo, guiados por el principio 

del máximo beneficio, conduce a una situación de equilibrio en la que el precio de mercado de 

cualquier título constituye una buena estimación de su precio teórico o intrínseco (valor actual de 

todos los flujos de efectivo esperados). Dicho de otra manera, los precios de los valores que se 

negocian en los mercados financieros eficientes reflejan toda la información disponible y que además 

se ajustan de forma total y rápida a la nueva información. También, se supone que dicha información 

no tiene ningún costo. Si estos títulos están perfectamente valorados, los inversores obtendrán un 

rendimiento sobre su inversión que será el apropiado para el nivel de riesgo asumido, sin importar 

cuáles sean los valores adquiridos; es decir, en un mercado eficiente todos los títulos estarán 

perfectamente valorados, por lo que no existirán títulos sobrevalorados o infravalorados, con lo que 

el valor actual neto de la inversión será nulo. Esto implica que si el mercado es eficiente, factores 

como el tiempo, el dinero y el esfuerzo gastados en el análisis del valor intrínseco de los títulos serán 

inútiles. 

 

Si en un mercado eficiente se ocasionase una disparidad entre el precio de mercado de un 

título y su valor intrínseco, ésta sería aprovechada por los especuladores más despiertos que actuarían 

en consecuencia para beneficiarse de dicha "ineficiencia temporal". Si, por ejemplo, el título estuviese 

infravalorado dichos especuladores lo adquirirían, con objeto de obtener una rápida ganancia de 

capital, lo que crearía una presión de la demanda sobre dicho título que impulsaría su precio hacia 

arriba hasta situarlo en su valor intrínseco. Si, por el contrario, el título estuviese sobrevalorado esos 

mismos especuladores lo venderían con lo que el precio del mismo descendería, debido a la presión 

de la oferta, hasta situarse en un valor teórico. Resumiendo, sólo los más despiertos sacarán un 

beneficio de las ineficiencias temporales (cuantos más especuladores de este tipo haya menor será el 

beneficio), el resto de los participantes creerá realmente encontrarse en un mercado eficiente. 

 

De acuerdo a lo anterior, Aragonés y Mascareñas (1994) comentan que existe una gran 

dificultad a la hora de estimar el precio teórico de un valor cualquiera; dado que tanto las expectativas 

sobre los dividendos futuros, como el horizonte económico de la planeación, o las predicciones sobre 

la evolución del marco socioeconómico, son diferentes para cada inversionista en particular. Ahora 

bien, si el mercado es eficiente, las múltiples estimaciones del valor de un activo financiero deberán 

oscilar de forma aleatoria alrededor de su verdadero valor intrínseco. La razón de que los cambios en 

los precios sean aleatorios se debe a que los participantes en el mercado financiero son racionales y 

se mueven en un ambiente de competencia. Así que si los precios se determinan racionalmente, sólo 

la nueva información producirá alteraciones en los mismos y el recorrido aleatorio será el resultado 

natural de los precios que reflejen siempre todo el conocimiento disponible actualmente por el 

mercado financiero en su totalidad. 
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Por su parte, Fama (1965a) definió los mercados eficientes como un "juego equitativo" en el 

que los precios de los valores reflejan completamente toda la información disponible. Esto es, si los 

mercados son eficientes, los títulos están valorados para proporcionar un rendimiento acorde con su 

nivel de riesgo. La idea subyacente es que los precios de los títulos se ajustan a la teoría del recorrido 

aleatorio, según la cual los cambios en los precios de los títulos son independientes entre sí y tienen 

la misma distribución de probabilidad. Esto es, la variación que se produce en el precio de un título 

del día t al t+1, no está influida por la variación producida del día t-1 al t; y el tamaño de ambas es 

totalmente aleatorio o impredecible. Cuando se cumple totalmente, se dice que el mercado de valores 

en cuestión "no tiene memoria", en el sentido de que no "recuerda" lo que ocurrió anteriormente y, 

por lo tanto, la variación que se pueda producir hoy en los precios no tiene nada que ver con la de 

ayer. Fama (1965) resume todo esto en dos puntos. Primero, los precios actuales cambiarán 

rápidamente para ajustarse al nuevo valor intrínseco derivado de la nueva información; y segundo, el 

tiempo que transcurre entre dos ajustes sucesivos de precios (o entre dos informaciones sucesivas) de 

un mismo título es una variable aleatoria independiente. 

 

2.5.2 Las Hipótesis del Mercado Eficiente 

 

En la práctica los mercados de valores parecen ser relativamente eficientes al reflejar la nueva 

información en los precios, aunque por otra parte tengan costos de transacción, impuestos, etcétera. 

Por lo anterior, Aragonés y Mascareñas (1994), definen tres niveles de eficiencia de los mercados 

financieros, donde cada nivel reflejaba la clase de información que es rápidamente reflejada en el 

precio. Estos niveles de eficiencia eran denominados: débil, intermedio y fuerte. 

 

2.5.2.1 La Hipótesis Débil del Mercado Eficiente 

 

En la hipótesis débil se supone que cada título refleja totalmente la información contenida en la serie 

histórica de precios, es decir, toda la información pasada. Los inversionistas, por lo tanto, no pueden 

obtener rendimientos superiores analizando dichas series (es decir, utilizando el análisis técnico, que 

se basa en el estudio de los gráficos representativos de la evolución pasada del precio) o imaginando 

reglas de comportamiento de los precios basadas en ellas, puesto que todos los participantes del 

mercado habrán aprendido ya a explotar las señales que dichas series de precios pueden mostrar y 

actuarán en consecuencia. Según esta hipótesis ningún inversor podrá conseguir un rendimiento 

superior al del promedio del mercado analizando exclusivamente la información pasada (la serie 

histórica de precios) y si lo logra será sólo por azar. Ahora bien, si el mercado se ajusta a esta hipótesis, 

un inversionista sí podrá agitar al mercado utilizando la información hecha pública y la información 

privilegiada. 

 

2.5.2.2 La Hipótesis Intermedia del Mercado Eficiente 

 

Según esta hipótesis un mercado es eficiente en su forma intermedia cuando los precios reflejan, no 

sólo toda la información pasada, sino también toda la información hecha pública acerca de la empresa 

o de su entorno, que pueda afectar a cada título en particular (informe de resultados, anuncios de 

dividendos, balances, variación el tipo de interés, entre otros). Dado que una gran parte de la 

información utilizada por los analistas financieros está ampliamente disponible para el público, esta 

hipótesis golpea fuertemente en el alma de la profesión de analista financiero. Esto es, si la eficiencia 

del mercado se ajusta a dicha hipótesis, la persona que emplee el análisis fundamental para intentar 

lograr un rendimiento superior a la media del mercado está perdiendo el tiempo, puesto que la 

cotización de los valores ya refleja exactamente su valor teórico o intrínseco. La única forma de lograr 

un rendimiento superior al promedio, que no sea por medio del azar, es a través de la utilización de 

la información privilegiada. 
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2.5.2.3 La Hipótesis Fuerte del Mercado Eficiente 

 

La hipótesis fuerte parte del supuesto de que los precios reflejan absolutamente toda la información 

ya sea pasada, pública o privada. Según ella, ningún inversor podrá agitar al mercado como no sea 

por azar. Esta es una hipótesis extrema que es prácticamente imposible de cumplir en ningún mercado, 

pues ello implicaría que dicho mercado sería perfecto y eso es una ilusión, así para que un mercado 

sea eficiente es necesario que los participantes en el mismo utilicen el análisis técnico (que busca 

formas en las series históricas de precios que sean recurrentes y, por tanto, predecibles) y el análisis 

fundamental (que utiliza las predicciones de utilidades y dividendos de la empresa, las expectativas 

sobre los tipos de interés y la valoración del riesgo de la compañía para determinar el precio intrínseco 

de la acción) con objeto de que la competencia entre los analistas asegure que, como regla general, 

los precios de los valores reflejarán toda la información disponible. Por supuesto, si el mercado llega 

a ser eficiente en su forma intermedia, todo el tiempo y dinero empleado en los dos tipos de análisis 

anteriores se habrá gastado en vano (excepto en lo tocante a hacer que el mercado alcance un alto 

grado de eficiencia, pero esto no les importa demasiado a los accionistas de los fondos de inversión, 

que verán cómo sus administradores cobran altos sueldos por no conseguir agitar al mercado, pero si 

los analistas pensaran que el mercado es eficiente y renunciaran a realizar sus análisis entonces es por 

seguro que el mercado llegaría a ser rápida y completamente ineficiente. En resumen, los mercados 

se aproximan a la eficiencia cuando los participantes en los mismos creen que no son eficientes y 

compiten buscando esa ineficiencia que les hará ganar una mayor rentabilidad que el promedio de los 

inversores. 

 

2.5.3 Estudios sobre la Eficiencia de los Mercados Financieros 

 

El primer estudio sistemático de la distribución de las cotizaciones de los títulos de renta variable, 

suele atribuirse a Bachelier (1900) que sugirió, en contra de la creencia del momento (la existencia 

de un carácter cíclico), que existía un comportamiento aleatorio en la evolución de los precios de las 

acciones. Asimismo, llegó a la conclusión de que si los cambios sucesivos en los precios son variables 

aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con varianza finita y, si el volumen de 

transacciones es amplio y uniformemente extendido a lo largo del tiempo, en virtud del "teorema del 

límite central", los cambios diarios, semanales o mensuales, deberán tender a una distribución normal. 

 

El conocimiento sobre el tipo de distribución que siguen los rendimientos de las acciones y la 

posibilidad de que se ajuste a una normal es muy importante para el posterior desarrollo de modelos 

de decisión y selección de carteras para inversores individuales que intentarán optimizar la relación 

entre la rentabilidad esperada de las acciones y su riesgo. De hecho, los principales modelos de 

formación de precios de equilibrio, están basados en la hipótesis de normalidad, como es el del 

CAPM. Por otro lado, aunque en los últimos años ha habido un gran avance en la investigación sobre 

distribuciones estables no normales, las herramientas estadísticas disponibles para distribuciones 

normales son mucho más numerosas y mucho mejor conocidas. En general, la mayoría de los estudios 

que se han realizado sobre la distribución de las cotizaciones bursátiles llevan a conclusiones muy 

similares.Por ejemplo, Kendall (1953) realizó un estudio sobre los cambios semanales de los precios 

de las acciones industriales británicas y llega a la conclusión de que la distribución de los rendimientos 

se aproximaba a una de tipo normal. Los precios parecían moverse aleatoriamente y no existían 

patrones predecibles sobre su comportamiento. Por su parte, Moore (1962) analizó las primeras 

diferencias de los logaritmos de los precios de ocho acciones de la New York Stock and Exchange 

Board (NYSE) y también se inclina por la hipótesis de normalidad. En ambos casos, sin embargo, los 

autores observaron que sus distribuciones eran leptocúrticas24, con las colas anchas (mayor 

probabilidad de observaciones extremas de las esperadas que si la distribución se ajustase a una 

normal) y demasiados valores en torno a la media.  

                                                           
24 La distribución leptocúrtica presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. 
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En cambio, Mandelbrot (1963) sugiere que este tipo de distribuciones podría quedar mejor 

explicado por una distribución estable no-normal con un exponente característico inferior a dos. Fama 

(1963) corrobora esta postura en cuanto a los rendimientos diarios de cada una de las treinta acciones 

que componen el Dow-Jones Industrial Average para el período que va desde el final de 1957 hasta 

septiembre de 1962; en un estudio posterior, no obstante, al analizar 210 observaciones mensuales 

entre 1951 y 1968. Además Fama (1976) señala que, aunque ligeramente leptocúrtica, se aproxima 

lo suficiente a una distribución normal para que ésta pueda ser utilizada como una buena hipótesis de 

trabajo.Ahora bien, Aragonés (1986) al examinar los rendimientos semanales de 25 acciones que 

cotizaron en la Bolsa de Madrid (representando alrededor del 85% de la contratación bursátil anual) 

para 116 observaciones que incluían hasta diciembre de 1981, pudo comprobar que su distribución 

resultó ser asimétrica hacia la derecha y leptocúrtica pudiéndose comprobar a través de los gráficos 

de distribución normal esta desviación por parte de varios de los títulos analizados. Asimismo, el 

recorrido de la distribución t para cada una de las acciones y el cálculo del estadístico chi-cuadrado 

ratificaban los resultados anteriores en el sentido de rechazar la hipótesis de normalidad en varios de 

los títulos examinados en el período reseñado. 

 

En este contexto, un mercado de capitales ideal será aquel en el que las empresas se hallan en 

condiciones de adoptar decisiones de producción e inversión, y los inversores pueden elegir entre los 

títulos que representan la propiedad sobre las actividades de las empresas, bajo el supuesto de que los 

precios de dichos títulos en cualquier momento reflejan totalmente toda la información disponible. 

Cuando el mercado fija los precios de los activos en un momento t, lo realizará a partir de la 

información que tenga disponible hasta justo ese momento; en función de esa información, se creará 

sus expectativas sobre la distribución conjunta de esos precios en el futuro, para, finalmente, a la vista 

de sus previsiones, y de acuerdo con un determinado modelo de equilibrio, establecer los precios 

actuales de equilibrio. Dentro de este proceso de fijación de precios, se dice que un mercado es 

eficiente cuando la información que utiliza es toda la información relevante (no omite ninguna 

información importante) y además lo hace de forma adecuada (conoce exactamente la repercusión de 

esa información en la evolución futura del precio del activo). La contrastación empírica de esta 

proposición consistirá en comprobar que las expectativas del mercado coincidían con los valores 

posteriores que realmente tomaron los activos. Ahora bien, mientras que los valores reales que 

tomaron los precios en t+1 son perfectamente observables "a posteriori", las expectativas que tenía el 

mercado respecto de esos valores en el momento t no lo son. Lo que sí es también observable "ex-

post", son los precios que fijó el mercado en t en función de sus expectativas y de un determinado 

modelo de equilibrio. Para poder subsanar este punto, se acepta que los precios actuales se establecen 

mediante algún tipo de modelo de equilibrio de mercado. 

 

Uno de los problemas principales con este tipo de pruebas se refiere a que la mayoría de ellas 

requiere ajustar los resultados de la cartera a su riesgo y la mayoría de las contrastaciones utiliza el 

CAPM para realizar dicho ajuste. Aunque la beta25 parece ser un descriptor relevante del riesgo del 

título, empíricamente los rendimientos esperados calculados en función de la beta como indicador del 

riesgo a través del CAPM difieren de los rendimientos esperados obtenidos en el mercado. Si, por 

tanto, se utiliza el CAPM para ajustar los rendimientos de las carteras a su riesgo, se puede encontrar 

con que varias estrategias puedan generar rendimientos superiores cuando de hecho lo que ha fallado 

es el procedimiento de ajuste, es decir, el modelo de equilibrio utilizado.La implicación directa de lo 

anterior, es que cualquier contrastación que se pretenda llevar a cabo, lo será simultáneamente de 

eficiencia y de un determinado modelo de equilibrio de ajuste del riesgo. Significa, por tanto, que 

cualquier resultado positivo supondrá aceptar la eficiencia del mercado objeto de análisis así como 

de las características que se hayan supuesto con respecto al modelo de formación de precios de 

equilibrio.  

                                                           
25 El coeficiente Beta (ɓ) es una medida de la volatilidad de un activo (una acci·n o un valor) relativa a la variabilidad del 

mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y Beta 1.0 es equivalencia con el mercado. 
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En cambio, si del análisis se desprende un resultado negativo, supondrá tener que decidir si 

de ello se puede inferir la ineficiencia del mercado o si, por el contrario, refleja la inadecuación a la 

realidad de los supuestos asumidos sobre el equilibrio del mercado (Aragonés y Mascareñas, 1994).La 

contrastación empírica de la teoría del mercado eficiente se ha realizado tradicionalmente en los 

mercados bursátiles mediante el análisis de las tres hipótesis de eficiencia, enunciadas por Aragonés 

y Mascareñas (1994) utilizando diversos modelos de equilibrio. Debido a la gran cantidad de estudios 

de este tipo que se han llevado a cabo, se destacan algunos de los más representativos. 

 

2.5.3.1 Estudios sobre la Hipótesis Débil 

 

Los primeros trabajos de eficiencia se centraron especialmente en la hipótesis débil; el conjunto de 

información considerado se reduce a la serie histórica de los precios. De las diversas técnicas 

empleadas para este análisis quizá la más frecuente sea el estudio de la autocorrelación serial de los 

precios o rendimientos de las acciones, utilizando como modelo de equilibrio la fijación de los precios 

de tal forma que los rendimientos esperados sean constantes.Entre los autores que realizan esta clase 

de contrastación cabe destacar algunos previamente citados como son Kendall (1953), Moore (1962) 

y Fama (1965) que analizan las diferencias primeras logarítmicas de los precios diarios de las treinta 

acciones del Dow-Jones Industrial. En los tres casos coinciden en su conclusión de que no observan 

correlación serial significativa como para apoyar la existencia de dependencia lineal sustancial entre 

los cambios sucesivos de los precios de los títulos analizados. Aragonés (1986) obtiene, en general, 

coeficientes relativamente pequeños, sin embargo, en nueve casos son superiores en más de dos veces 

los errores estándar computados para un retardo de una unidad; el resultado parece indicar cierto 

grado de dependencia. Otro tipo de prueba que parte de un modelo de equilibrio en el que los precios 

se determinan de forma que los rendimientos esperados sean positivos, es la denominada regla de los 

filtros.  

 

El test consiste en comparar el beneficio obtenido durante el periodo de análisis mediante la 

aplicación de la técnica de los filtros con la alternativa de comprar el título al principio del período y 

venderlo al final. Alexander (1961 y 1964) considera distintos filtros que oscilan entre un 1% y un 

50%, mientras que Fama y Blume (1966) abarcan desde un 0.5% hasta un 50%. Los resultados 

iniciales reflejaron la posibilidad de batir al mercado mediante el empleo sistemático de ésta técnica 

para filtros pequeños, es decir, 1.0 y de 0.5 para Alexander (1965), y para Fama y Blume (1966) de 

1.0 y 1.5 Sin embargo, estos dos autores demuestran que debido al gran número de operaciones que 

acarrea la utilización de filtros pequeños, al considerar los costos de transacción, los beneficios 

quedarían totalmente absorbidos.La independencia de los cambios sucesivos en los precios también 

se puede comprobar a través del test de las direcciones. Se entiende por una dirección una secuencia 

de cotizaciones que tienen el mismo signo (aumento "+" o disminución "-"); en el supuesto de 

independencia en el número de direcciones observado en la serie no debería diferir significativamente 

del de una serie de números aleatorios. Fama (1965) no observa indicios de dependencia, mientras 

que Aragonés (1986) obtiene ligeras muestras de dependencia. Una de las formas más populares de 

combinar información pasada en los precios de los títulos con objeto de seleccionarlos es el índice de 

fuerza relativa.  

 

2.5.3.2 Estudios sobre la Hipótesis Intermedia 

 

A partir de los resultados obtenidos, que aparentemente confirmaban la hipótesis del mercado 

eficiente, se planteó la necesidad de examinar la reacción de los precios con respecto a otro tipo de 

información de disponibilidad pública. Ante esta nueva situación, fue necesario utilizar unos modelos 

de equilibrio más desarrollados; uno de ellos es el modelo de mercado.  
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Ball y Brown (1968) examinan el comportamiento del mercado ante el anuncio de los 

beneficios anuales de 261 empresas importantes, en Estados Unidos de América, entre 1946 y 1966; 

Fama, Fisher, Jensen y Roll (1968), estudiaron la reacción ante el anuncio de un desdoblamiento de 

acciones o split para 622 empresas que realizaron 940 splits a lo largo del periodo de consideración, 

y en cambio Scholes (1972) analiza la evolución de las cotizaciones bursátiles ante el anuncio de la 

venta de un total de 345 grandes paquetes accionariales. En todos los casos los resultados llevan a los 

autores conclusiones favorables a la definición intermedia de eficiencia, aunque del estudio de 

Scholes (1972), además, se desprende la posibilidad de que el modelo no sea adecuado en cuanto a 

la hipótesis fuerte.Los estudios de eficiencia se impulsaron vigorosamente a partir del desarrollo del 

modelo de dos parámetros (CAPM), que ha sido sin lugar a duda el más empleado en este tipo de 

análisis en los últimos años.De los trabajos que examinan la hipótesis conjunta de eficiencia y el 

modelo de dos parámetros destaca el trabajo de Ball (1972), examina la reacción del mercado ante 

267 cambios en las prácticas contables entre 1947 y 1960; mientras que Ibbotson (1975) analiza su 

comportamiento ante nuevas ofertas públicas seleccionando una entidad al azar cada mes para el 

periodo 1960-1969: ambos son favorables a la eficiencia intermedia.  

 

Ball (1978) realiza una revisión de veinte estudios sobre la publicación de los beneficios del 

ejercicio y concluye que los resultados no son globalmente compatibles con el modelo de dos 

parámetros: estos beneficios estarían representando a otras variables omitidas en el modelo. Watts 

(1978), en un análisis similar a los comentados por Ball (1972), se inclina por la ineficiencia del 

mercado. Banz (1981), en su estudio examina el comportamiento del mercado ante el distinto tamaño 

de las empresas, incluye los rendimientos mensuales de todos los títulos cotizados en la NYSE por 

un mínimo de cinco años en el periodo comprendido entre 1926 y 1975; a pesar de que la información 

sobre el tamaño de la empresa está disponible, las de menor tamaño parecen obtener una mayor 

rentabilidad una vez ajustado para el riesgo: estos resultados negativos, los atribuyen a la mala 

definición del modelo. Otros autores como Charest (1978) que observa la reacción del mercado ante 

el anuncio de dividendos para un total de 1,720 cambios en el dividendo entre 1947 y 1968, llegando 

a la conclusión que cuando se produce un aumento en el dividendo después de un período de 

estabilidad (dos años), existen beneficios extraordinarios desde un año antes hasta dos después del 

anuncio; o por ejemplo Thompson (1978) en su estudio de 23 fondos de inversión en el periodo 1940-

1975, comprueba que cuando se venden con descuento superan la rentabilidad esperada 

(infravalorados) y cuando se venden con prima ocurre lo contrario. 

 

 En ninguno de estos dos casos se pronuncian ni por la eficiencia del mercado, ni por la 

inadecuación del modelo como posible explicación a los resultados observados, aunque este último 

tiende a atribuirlo al modelo utilizado. Basu (1977) agrupa las más de 500 empresas industriales de 

su muestra entre 1956 y 1971, en cinco carteras en función de su Price Earnings Ratio (PER) y observa 

que las de menor PER obtenían una mayor rentabilidad una vez ajustado el riesgo: se inclina por la 

ineficiencia del mercado aunque, como es lógico, no de forma categórica: otros autores podrían 

interpretar sus resultados de diferente modo. 

 

2.5.3.3 Estudios sobre la Hipótesis Fuerte 

 

En cuanto a los estudios sobre la hipótesis fuerte de eficiencia, se suelen centrar en la existencia de 

información no hecha pública, que poseen exclusivamente determinados agentes que intervienen en 

el mercado, permitiéndoles obtener rendimientos superiores a los que les corresponden en función 

del riesgo que asumen. Este tipo de análisis, conjuntamente con el modelo de equilibrio de dos 

parámetros es el que lleva a cabo Jensen (1969) cuando analiza 115 fondos de inversión para el 

período 1955-1964 y observa que hay un rendimiento medio superior en un 8.9% al esperado. 
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  Al incluir gastos de administración y comisiones esa diferencia se ve reducida a prácticamente 

cero con lo que el autor se muestra favorables a la hipótesis conjunta. Jaffe (1974) analiza la compra 

y venta por parte de los directivos y grandes accionista que títulos de renta variable de sus propias 

empresas y concluye que hay personas con acceso a información privilegiada, que todavía no ha sido 

divulgada y que les asegura beneficios excepcionales, hecho claramente contrario a la hipótesis fuerte 

de eficiencia, en donde los precios deben reflejar toda la información existente; el resultado tampoco 

favorece la hipótesis intermedia, porque esos posibles beneficios extraordinarios se prolongaban aún 

más allá de la fecha en la que esa información se hacía pública. 

 

Dimson y Marsh (1984) analizaron 4,000 previsiones de rendimientos de las acciones de 200 

de las principales empresas británicas, realizadas por 35 analistas diferentes. Los datos fueron 

reunidos en un gran fondo y se pidió a los intermediarios financieros que previeran el exceso de 

rendimiento del mismo sobre el mercado (al de éste se le dio un valor nulo). Los dos autores 

correlacionaron el rendimiento actual con el previsto encontrando un coeficiente de correlación medio 

del 0.08. A pesar de la pequeña cantidad de información contenida en las previsiones, los resultados 

del fondo superaron en un 2.2% al rendimiento del mercado. Los test mostraron que más de la mitad 

de la información contenida en las previsiones era incorporada en el precio de las acciones en el 

primer mes siguiente a las mismas. De esta manera era necesaria una rápida reacción a las previsiones 

de los analistas. 

 

Elton, Gruber y Grossman (1986) emplearon una base de datos del Bankers Trust que 

jerarquizaba los títulos en cinco categorías: mejores compras, compras, mantener, y dos clases de 

ventas. Los datos contenían 10,000 clasificaciones mensuales preparadas por 720 analistas de 34 

empresas de intermediación financiera. Un análisis de las previsiones preparadas en la forma de 

clasificaciones discretas es interesante debido a que esta es la manera en la que los directivos de la 

comunidad financiera reciben la información. Los autores encontraron que tanto un cambio en la 

clasificación como la clasificación en sí misma contenían información. Un rendimiento superior se 

podía conseguir comprando los títulos mejor clasificados y vendiendo los peor situados. Los 

rendimientos superiores se encontraron no sólo en el mes de la previsión sino también en los dos 

siguientes. Actuando sobre los cambios en la clasificación se podía conseguir un mayor rendimiento 

que actuando sobre las recomendaciones en sí mismas. Es decir, era mejor seguir el consejo del 

promedio que el de unos pocos analistas por muy buenos que estos fuesen sobre un período 

determinado. En resumen, estos dos estudios últimos no parecen encontrar información adicional en 

el consejo de un intermediario financiero individual, pero sí parece encontrarse si se agregan los 

consejos de una gran parte de dichos intermediarios, al menos durante cortos períodos de tiempo 

dicha información existe. 

 

Bogle (1991) muestra como el rendimiento conseguido por el índice Standard & Poor 500 

durante los años setenta y ochenta fue del 11.5% anual mientras que la media de los fondos de 

inversión alcanzó el 9.4%. La diferencia puede ser atribuida a los costos de transacción y a los costos 

de administración de los fondos. También en el mercado de renta fija los gerentes de las carteras se 

ven incapaces de mejorar al índice elegido para el estudio (el Salomon Brothers Broad Investment 

Grade -BIG-). 

 

2.5.4 Anomalías en los Mercados Financieros 

 

Los mercados financieros parecen comportarse eficientemente con respecto a la información 

públicamente disponible. Sin embargo, se han detectado algunas irregularidades que al ser 

persistentes y de tan gran magnitud se han llamado anomalías del mercado (Aragonés y Mascareñas, 

1994). 
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2.5.4.1 El Efecto Fin de Semana 

 

French (1980) y, Gibbons y Hess (1981) estudiaron la forma del rendimiento de los títulos desde el 

cierre del mercado el viernes al cierre del lunes, con objeto de averiguar si el rendimiento de los tres 

días naturales era tres veces mayor que el de un día cualquiera. Intentaban saber si el mercado operaba 

sobre los días hábiles o sobre los naturales. La sorpresa fue grande cuando vieron que el rendimiento 

del lunes no sólo no se parecía al de los otros cuatro días hábiles sino que era, incluso, bastante 

negativo. Si los inversores quisieran hacer arbitraje deberían vender sus títulos el viernes por la tarde 

y recomprarlos el lunes a un precio esperado inferior. El resultado sería una caída del precio el viernes 

como consecuencia de las ventas y un ascenso del mismo el lunes al existir una presión de la demanda, 

lo que produciría un rendimiento positivo. El arbitraje no se suele hacer debido a que los costos de 

transacción eliminan el posible beneficio anormal. 

 

El caso real estudiado por French (1980), que desarrollo dos modelos (hipótesis) para 

determinar alguna correlación entre el día de la semana y los retornos de los activos financieros. La 

primera hip·tesis, nombrada ñTrading Time Hypothesisò predec²a que a lo largo del tiempo, el 

retorno correlativo para cada uno de los cinco días de la semana sería el mismo. Esto es porque la 

ñTrading Time Hypothesisòasume que movimientos en los precios de las acciones ocurren 

únicamente cuando el mercado se encuentra abierto (de lunes a viernes). La otra hipótesis que se 

propuso fue la ñCalendar Time Hypothesisò, que sugiere que los retornos de las acciones se reajustan 

en forma continua, prescindiendo de que el mercado esté abierto o no. Si fuese verdadera esta segunda 

hipótesis, los retornos para el lunes valdrían tres veces más que los de los demás días.  

 

Este trabajo de French (1980) compara los retornos históricos para los distintos días de la 

semana a fin de determinar si existe alguna tendencia explicativa. Bajo el esquema de ñCalendar 

Timeò, los retornos para el lunes representan una inversión de tres días de plazo, mientras que los 

retornos para los demás días sólo representan la actividad correspondiente a un día. De esta forma, 

asumiendo que el retorno esperado de los activos es una función lineal del plazo de la inversión, el 

retorno promedio para los lunes será tres veces mayor que el mismo para los demás días de la semana. 

En cambio, si los retornos únicamente se viesen afectados durante los días que el mercado estuviese 

abierto, cada día representaría una inversión de un solo día y luego el retorno promedio sería igual 

para todos los días 

 

Por último, es importante señar que una forma de reducir este efecto consiste en que los que 

planeen adquirir sus títulos el jueves o el viernes podrían esperar hasta el lunes próximo, mientras 

que los que piensan venderlos el lunes pueden retrasar la operación hasta el fin de semana. En todo 

caso, este efecto fin de semana proporciona un interesante contraejemplo de la hipótesis del mercado 

eficiente, puesto que la persistencia de esta anomalía puede indicar que los inversores no han prestado 

atención a la posibilidad de predecir los precios de los títulos (Aragonés y Mascareñas, 1994). 

 

2.5.4.2 El Efecto Tamaño 

 

Tal vez la anomalía más estudiada es la que consiste en el efecto tamaño, según la cual las empresas 

cuya capitalización bursátil es baja produce rendimientos superiores a los indicados por el CAPM. 

Banz (1981) fue uno de los primeros en analizar dicha anomalía mostrando que el efecto tamaño tenía 

una gran significación estadística y una importante relevancia empírica llegando a ser, incluso, igual 

a la significación de la beta. Debido a que Banz (1981) compuso las carteras objeto del estudio de tal 

manera que todas tuviesen la misma beta, estos resultados sugieren que el CAPM está mal 

especificado y que la ecuación del rendimiento debería contener un factor adicional que estuviera 

fuertemente correlacionado con la empresa. 
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Diversos estudios han confirmado la presencia de dicho efecto tamaño, por ejemplo, 

Reinganum (1981 y 1982), Roll (1981) James y Edmister (1983). Estos estudios han descubierto que 

el riesgo de las empresas de menor tamaño estaba subestimado dado que los títulos de dichas 

compañías se negocian con una menor frecuencia que los de las grandes, es decir, se detectó la 

existencia de primas de liquidez. Por otro lado, Roll (1983) y, Blume y Stambaugh (1983) han 

demostrado que el método utilizado para formar las carteras en los estudios acerca de los mercados 

de valores sobreestiman los rendimientos de las empresas de menor tamaño. Si se miden 

correctamente el riesgo y el rendimiento de las empresas de menor tamaño el efecto tamaño 

disminuye en un 50%. 

 

Keim (1983) mostró que el efecto tamaño suele ocurrir en enero y, más concretamente, las 

dos primeras semanas de dicho mes. Esto ha hecho pensar a bastantes investigadores sobre la 

posibilidad de que dicho efecto tenga que ver con la oleada de ventas que se produce en diciembre 

para obtener pérdidas fiscales que desgraven en la declaración de la renta de las personas físicas o de 

las personas morales. Posteriormente, en los primeros días de enero, se recompran los títulos 

produciendo un aumento de su rentabilidad. Ritter (1988) muestra como el ratio títulos 

comprados/títulos vendidos tiene un mínimo anual en diciembre y un máximo en enero. 

 

En todo caso, la cuestión es por qué los participantes del mercado no explotan el efecto enero 

y lo acaban eliminando llevando los precios de los títulos a sus valores apropiados. Una posible 

explicación puede ser la segmentación del mercado entre inversores institucionales, que invierten en 

grandes compañías, e inversores individuales que se concentran sobre las compañías más pequeñas. 

Los inversores institucionales, verdadero motor de la eficiencia en los mercados, no están interesados 

en aprovechar esas anomalías debido a que traspasarían los límites permitidos sobre las posiciones 

de sus carteras. 

 

Un caso real de estudio sobre este efecto, lo presentan Duarte, Ramirez y Sierra (2014), donde 

buscan verificar el efecto tamaño de empresa en el mercado bursátil latinoamericano, mediante el 

análisis de rentabilidad de las empresas que cotizan en la principal bolsa de valores de cada uno de 

los países objeto de estudio (Brasil, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia) en el período 2002-

2012; estructurando portafolios a partir de la capitalización bursátil, con el fin de definir los tamaños 

de empresa al interior de cada mercado; luego estimando las rentabilidades promedio para cada 

portafolio, con las cuales se realiza un análisis de rentabilidad y riesgo buscando identificar tendencias 

de acuerdo al tamaño de empresa; y finalmente haciendo un contraste en el contexto del modelo 

CAPM, mediante el cual se comprueba la presencia o no del efecto tamaño. 

 

2.5.4.3 El Efecto Olvido y el Efecto Liquidez 

 

Otra interpretación del efecto tamaño en el mes de enero es la que proporcionan Arbel y Strebel 

(1983). Suponen que las empresas de menor tamaño tienden a ser olvidadas por los grandes 

operadores institucionales debido a que la información sobre tales compañías está menos disponible. 

Asi lo afirmaron French (1980) y, Gibbons y Hess (1981), que precisan que estos efectos consisten 

en dejar a un lado los grandes inversores institucionales a pequeñas empresas ya que la información 

sobre las mismas está menos disponible como nos los indican Arbel y Strebel (1983); o el estudio de 

anomalías que aparecen en la compra de acciones con alto valor contable como lo muestra Ritter 

(1988). Estos estudios muestran aparentes excepciones a la regla que los mercados financieros son 

eficientes. Precisamente, esta deficiencia en la información hace más arriesgado invertir en dichas 

empresas por lo que se exige un rendimiento esperado más alto.Un ejmplo de lo anterior, lo presenta 

Arbel (1985), quién midió la deficiencia de la información utilizando el coeficiente de variación de 

los beneficios previstos por los analistas. El coeficiente de correlación entre el coeficiente de 

variación y el rendimiento total fue del 0.676 bastante alto y estadísticamente significativo.  
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Amihud y Mendelson (1986 y 1991) opinan que los inversores exigirán una tasa de 

rendimiento superior por invertir en títulos menos líquidos que acarrean mayores costos de 

transacción. De hecho, los diferenciales entre los precios comprador y vendedor de dichos títulos 

pueden valer más de un 5% del precio de mercado de los mismos. En todo caso, esta teoría no explica 

por qué los rendimientos anormales de las pequeñas empresas se concentran en el mes de enero. Si 

bien es cierto que los costos de transacción sobre dichos títulos contrarrestarán cualquier oportunidad 

de obtener un beneficio anormal. 

 

2.5.4.4 Valor de Mercado de las Acciones versus Valor Contable 

 

Además del efecto tamaño mostrado por Banz (1981) es interesante observar la relación positiva que 

existe entre el rendimiento medio y el apalancamiento financiero señalado por Bhandari (1988); así 

como, la relación también significativa entre el rendimiento del título y el cociente entre el valor 

contable y valor de capitalización manifestado en el estudio de Chan, Hamao y Lakonishok (1991). 

El estudio de Basu (1983) muestra que la inversa del PER ayuda a explicar el rendimiento esperado, 

mientras que Ball (1978) opina que la inversa del PER viene a sustituir de alguna manera a todos los 

factores desconocidos de los que depende el rendimiento esperado de los títulos. 

 

Fama y French (1992) analizaron los efectos anteriores conjuntamente y concluyen que la 

beta, el tamaño de la compañía, el apalancamiento, la relación entre el valor contable y el valor de 

mercado de las acciones y el ratio beneficio-precio pueden ser sustituidos a la hora de captar las 

variaciones en los rendimientos medios de las acciones bursátiles por dos variables fáciles de 

determinar como son el tamaño y la relación valor contable-valor de capitalización. Los resultados 

son, por tanto, poco favorables a la validez del CAPM o, si se quiere, a la capacidad de la beta para 

determinar el rendimiento medio. Ahora bien, como indican estos dos autores, suponiendo que el 

comportamiento de los rendimientos quede adecuadamente explicado a través de la relación valor 

contable-valor de capitalización y del tamaño, como es el caso en su estudio, el problema actual de 

discusión, se centraría en determinar cuál es la explicación económica del papel de estas variables y 

qué clase de riesgo representan.  

 

Una posible explicación sería que estas dos variables recogen un factor de riesgo en los 

rendimientos relacionados con las perspectivas de los beneficios relativos. Así, por ejemplo, como 

señalan los autores, las empresas con un menor precio de mercado y, por tanto, con una relación valor 

contable-valor de capitalización alta, tienden a obtener mayores rendimientos (porque son 

penalizadas con mayores costos del capital) que aquellas compañías que tienen un ratio más bajo, es 

decir, un precio de mercado superior. 
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Capítulo 3 Contabilidad Internacional 

 

En el capítulo 4, ñContabilidad Internacionalò, se hace un an§lisis de la contabilidad desde el §mbito 

internacional para precisar que el enfoque de los sistemas contables ayuda a entender los problemas 

contables que enfrentan las empresas multinacionales, por lo que se detalla los factores, componentes 

y clasificación de estos sistemas; para posteriormente describir el sistema contable de las empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

3.1 Antecedentes de la Contabilidad Internacional 

 

Laínez (2001), afirma que la aparición y desarrollo de empresas que proyectan su actividad en dos o 

más países fue el centro de atención de la contabilidad internacional en su primera etapa (década de 

los sesenta), luego, el importante crecimiento de los negocios internacionales y el fuerte desarrollo 

de las actividades de las empresas multinacionales, la internacionalización del mercado de capitales, 

así como el incremento de las inversiones directas extranjeras de las empresas que operan en varios 

países, han llevado a la necesidad de obtener información financiera comparable. Asimismo, 

González Esqueda (2003) respecto a la temática de la contabilidad internacional anota "En la segunda 

mitad del siglo XX los países se encontraron con un cambio de enfoque en sus economías nacionales, 

es decir, de estar parcialmente cerradas a estar integradas por mercados financieros globales. Los 

sistemas de información enfocados a los sistemas financieros han ayudado a este proceso, lo que ha 

generado que las inversiones y financiamientos se pueden realizar de forma global. Para llevar a cabo 

estas inversiones o financiamientos los usuarios necesitan información financiera comparable para 

sus análisis y toma de decisiones. 

 

Por otra parte, al manejar diversas monedas en las inversiones y financiamientos, existe un 

riesgo cambiario que debe considerarse. Dicho riesgo ya ha sido analizado y cubierto con una serie 

de instrumentos financieros o productos derivados, desarrollados por las instituciones financieras 

fuertes enfocadas al comercio y al financiamiento internacional.La transformación en la tecnología 

de sistemas continuará fomentando más globalización, mayor interdependencia, flujos de 

información instantáneos, el conocimiento inmediato de oportunidades y riesgos financieros, acceso 

continúo a los mercados de elección, técnicas más sofisticadas e intensa competencia. Estas son las 

tendencias futuras. Además, la creciente globalización del comercio expone a las empresas a diversos 

riesgos que no están relacionados con su operación. Algunos de dichos riesgos son cubiertos con los 

instrumentos derivados, razón por la que en los últimos años el volumen de intercambio ha crecido 

de manera considerable. 

 

González y Túa (1988) expresan que los países más desarrollados (donde se instalan las 

oficinas principales de las Corporaciones Multinacionales) han exportado al resto del mundo la 

profesión contable tal y como ellos la conciben y la actuación de los profesionales de distintos países 

ha originado la necesidad de contar junto con la normativa contable, una normativa supranacional 

para el ejercicio de la auditoría.Otro factor que influyen en la internacionalización de la contabilidad 

es la consolidación de información contable (económico-financiera) que involucra entes 

(subsidiarias-agencias-sucursales) de diferentes países, con diferentes monedas y con principios de 

contabilidad diversos, ha llevado a que sustentados en la necesidad de alcanzar un mayor grado de 

objetividad en la información y una relación costo-beneficio favorable para los entes-empresas, se 

propongan prácticas internacionalmente aceptadas.Además Laínez (2001), comenta que también la 

presión de las empresas multinacionales han impacto en el desarrollo contable, debido a que esta 

globalización de la economía mundial influye tanto en la demanda como en la oferta de información 

financiera.  
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Las empresas multinacionales serían altamente beneficiadas con la implementación de una 

normativa contable común en todos los países del mundo, lo que representaría para tal tipo de 

organizaciones una reducción en los costos de preparación, presentación y auditoría de la información 

económico-financiera. Además en lo referente a la toma de decisiones su utilidad estaría dada por la 

brevedad en el tiempo que representaría un proceso de conversión.Otro factor determinante, según 

Mejía, Montes y Montilla (2006), ha sido la crecimiento vertiginoso de los mercado de capitales, ya 

que los mercados públicos de valores constituyen una importante fuente de financiación para los entes 

económicos, los cuales superan las barreras de las fronteras entre los países y el mercado local, para 

buscar financiación internacional; igual que los inversionistas que no limitan sus fondos a la 

financiación de actividades locales, sino que diversifican su inversión en varios países. 

 

Los mercados de capitales incluyen: Los mercados financieros, los mercados de seguros, y los 

mercados de valores. 

 

Así pues, la exigencia de un nivel de información u otro es una dimensión por la que los 

mercados de valores entran en competencia. En este sentido parece lógico suponer que la exigencia 

a las empresas que pretenden cotizar en un determinado mercado de valores extranjero de presentar 

un gran volumen de información reconciliada con los principios del país en cuestión, sea una barrera 

para éstas por el costo que dicha política supone para ella. La estandarización de la profesión contable 

implicaría una reducción en costos de confección de información conforme a varias bases contables 

y un ahorro en el tiempo, fundamental para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Laínez (2001) afirma que el incremento de la movilidad de capitales en el mundo, junto a la 

internacionalización de las actividades económico-comerciales de los países, ha supuesto para 

algunas empresas la necesidad de recurrir a mercados distintos a los de su propio país para obtener 

financiación. Tal movilidad de capitales exige un aumento en la calidad y la comparabilidad de la 

información económico-financiera a fin de que sea útil para la toma de decisiones. Con el propósito 

de mejorar la comparabilidad de la información contable las empresas que participan en los mercados 

públicos de valores, la IOSCO ha participado desde la década de los ochenta de forma muy activa al 

lado de los organismos emisores de estándares internacionales de contabilidad, a fin de garantizar un 

instrumento útil al usuario bursátil. En un mercado de capitales de ámbito nacional se considera la 

información financiera como una materia prima indispensable para que los inversionistas puedan 

formarse una adecuada opinión sobre la evolución de los negocios de las empresas. En el ámbito 

internacional la importancia de la información para la toma de decisiones es de mayor relevancia e 

importancia; una vez que el monto de las inversiones es más alto y el riesgo de igual forma se 

incrementa, son necesarios instrumentos más eficientes para su detección y control. 

 

Otro antecedente de la contabilidad internacional, es la separación de la propiedad y el control, 

que se encuentra plasmado en la teoría de la agencia, por lo que Mueller, Gernon y Meek (1999), 

comentan que la separación de la propiedad y del control de las empresas llevó a que la contabilidad 

ofreciera información con un mayor grado de detalle y precisión. Al crecer el número de 

inversionistas y acreedores, ya no podían ejercer un control y administración de la entidad, por lo que 

se hace necesario que un agente externo dirija el ente, surgiendo así la figura del manager; con la 

división de la propiedad y la administración surge también la figura de la auditoría, como una garantía 

que tienen los inversionistas-acreedores del manejo adecuado que los administradores están dando a 

los recursos por ellos depositados. Así pues, los administradores profesionales proporcionan reportes 

financieros para los inversionistas y para los acreedores con el fin de informar la situación de los 

recursos que les han sido confiados, y los inversionistas dejaron de estar involucrados en la operación 

diaria de las compañías de las que eran propietarios. 
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Según Gago (1996) los orígenes de la teoría de la agencia radican en el intento, por una parte, 

de dar satisfacción a ciertas dificultades que presenta la teoría de la empresa de cara a un mejor 

conocimiento de la realidad de la firma, y por otra, de atender a una serie de problemas que no resuelve 

plenamente la teoría de la organización, planteados por la delegación, tanto operativa como en la 

toma de decisiones, que se produce en el interior de la empresa. En cita a Jensen (1983), Gago (1996) 

analiza la ventaja de utilizar la teoría de la agencia, resaltando los siguientes aspectos: 

 

1. No trata a las empresas como si fueran personas: Esto es correcto, dado que aquellas no tienen 

preferencias y no eligen en un sentido consciente y racional. 

2. Considera que la empresa está compuesta por un conjunto de agentes que maximizan intereses 

divergentes y por tanto conflictivos. Así, permite entender los desacuerdos que surgen entre 

los individuos y cómo afectan el resultado global de la firma. 

3. Dentro de la visión del nexo de contratos se comprende mejor la problemática de la elección 

del sistema de información en la empresa, y más concretamente, la selección de las prácticas 

contables. 

 

Para Moreno y Moreno (2002), respecto a la teoría de la agencia anotan que la teoría de la 

agencia, se convierte en un análisis simplificado de las relaciones que se establecen entre diferentes 

actores económicos que toman decisiones en condiciones contractuales. Esta teoría considera dos 

perfiles de individuos que toman decisiones económicas: principales y agentes. Estas denominaciones 

son convencionales y propias de este enfoque teórico que parte del objetivo de estudiar y lograr una 

solución económica que induzca a toma de decisiones y comportamientos del agente, que resulten 

favorables o por lo menos no perjudiciales al propósito declarado del principal. El principal se define 

como el individuo o centro de decisión económica (individuo o empresa), que puede derivar 

ganancias o pérdidas de la intervención del agente (contratista). Este principal puede ganar o perder 

recursos a partir de decisiones económicas que lo enfrenten a una información oculta o acción oculta 

por parte del agente en el marco de su relación. 

 

Se afirma que existe una relación de agencia cuando un individuo, llamado agente, actúa por 

encargo de otro denominado principal, en el marco de un nexo contractual tendiente a propiciar la 

creación de valor o el aprovechamiento de oportunidades económicas a favor del principal. Este 

último contrata al agente para alcanzar sus propios objetivos.La teoría de la agencia, conocida 

también como teoría del principal y el agente, surgió en la década de 1970 a partir del análisis de los 

problemas de asimetría de la información en los mercados imperfectos y del examen sistemático de 

las relaciones económicas de tipo contractual. 

 

3.2 Definición de la Contabilidad Internacional 

 

La contabilidad internacional se ha transformado en uno de las corrientes disciplinarias de la ciencia 

contable que cada día atrae más adeptos que se interesan por realizar investigaciones en esta área. 

Esta corriente aunque no es del todo nueva, se ha visto incrementada por la tendencia europea de 

homologar al máximo posible sus regulaciones contables de cara a un futuro armonizador. Una 

investigación realizada por Prather y Rueschhoff (1996) es reveladora a la hora de identificar el área 

de contabilidad internacional como interés investigativo, pues en su trabajo revelan qué y cómo se ha 

desarrollado la investigación en esta materia entre los años 1980-1993 basado en una muestra de 

revistas especializadas de los Estados Unidos. Ellos descubren como este tema concentra el 17.4% 

de las publicaciones para ese periodo de tiempo, lo cual implicó un total de 882 artículos en 30 

revistas. 
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Así pues, González y Túa (1988) afirman que como consecuencia lógica de la 

internacionalización de la actividad económica, nace la contabilidad internacional. A comienzo de la 

década de los sesenta surge, con creciente fuerza en la literatura especializada, la referencia a la 

dimensión y a la problemática internacional de la contabilidad. De acuerdo a los mismos autores, se 

puede sintetizar el nacimiento y posterior desarrollo de la contabilidad internacional de la siguiente 

forma: 

 

- Desde sus orígenes la contabilidad presenta una dimensión internacional relevante, en la 

medida en que la partida doble se genera y difunde a través de la actividad económica entre 

varios países, saltando las barreras geográficas y políticas de aquel tiempo. 

- La multinacionalización de la actividad, tanto económica en general como empresarial en 

particular, como así también la aparición de un usuario internacional de los estados 

financieros.  

- La dimensión internacional de algunos problemas planteados a la disciplina contable, tales 

como la consolidación de balances o el tratamiento contable de las operaciones en moneda 

extranjera. 

 

Algunos otros intentos de poder definir este concepto lo proporcionan Weirich, Avery y 

Anderson (1971), quienes aportan la siguiente delimitación conceptual: 

 

- Contabilidad Mundial. Disciplina cuyo objeto es el estudio de un sistema contable universal, 

para ser adoptado en todos los países del mundo. 

- Contabilidad Internacional. Disciplina cuyo objeto es el estudio de la práctica contable en los 

distintos países, tratando de explicar las razones de las diferencias y mejorar las prácticas 

contables en los países. 

- Contabilidad de Filiales Extranjeras. Disciplina que consiste en trasladar al lenguaje y 

principios contables de un país la información financiera de lo acaecido en las filiales que 

operan fuera. 

 

En lo que al contenido del término Contabilidad Internacional, Evans, Taylor y Holzmann 

(1994) señalan que éste incorpora aspectos de contabilidad financiera y de contabilidad gerencial y 

se define como: la contabilidad para las transacciones internacionales, la operación de empresas 

internacionales, la comparación de prácticas y principios de contabilidad que se utilizan en países 

extranjeros y los procedimientos por los cuales son establecidos. Los mismos autores señalan que la 

contabilidad internacional es una especialidad bien establecida dentro de la contabilidad y tiene dos 

grandes dimensiones sobre los cuales se construye: 

 

- Comparación, examina en cuánto y por qué los principios de contabilidad difieren desde un 

país a otro. 

- Pragmática, contabilidad orientada a los problemas y cuestiones operacionales encontradas en 

una o varias empresas internacionales. 

 

Parece que hay un acuerdo, entre especialistas, en que la más elaborada definición corresponde 

a los autores Choi y Mueller (1992), quienes plantean que el término de contabilidad internacional se 

extiende, en su más amplio sentido, hasta abarcar la contabilidad para propósitos generales y 

orientados en términos nacionales, dirigida a: 

 

- El análisis comparativo internacional. 

- Los temas de medida e información contable relativos exclusivamente a las transacciones de 

empresas multinacionales y a la forma de los negocios de dichas empresas. 

- Las necesidades contables de los mercados financieros internacionales. 
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- La armonización mundial de la diversidad en cuanto a la contabilidad e información 

financiera, a conseguir mediante acciones políticas, organizativas, profesionales y de fijación 

de normas. 

 

3.3 Clasificación de la Contabilidad Internacional 

 

Existen diferentes clasificaciones que explican el contenido de la Contabilidad Internacional 

(Schoenfeld, 1981; González y Túa, 1988; Choi, 1989; Gray, 1989; García, Laínez, y Monterrey 

1995; y González Esqueda 2003), todas muy interesantes y similares en cuanto a su objeto material. 

Pero las clasificaciones que han tenido una mayor aceptación, son la propuesta por Mejía, Montes y 

Montilla (2006); la de Laínez (2001) y la de Nobes, Parker y Parker (2008). La primera presentan 4 

áreas posibles de este campo; la segunda contiene tres grandes áreas; y la tercera indica tres 

perspectivas. 

 

3.3.1 Clasificación en 4 áreas 

 

Según Mejía, Montes y Montilla (2006) presentan 4 áreas posibles de este campo: los sistemas 

contables; teoría e instituciones de la normalización contable internacional en el ámbito externo; 

problemas contables de empresas multinacionales; y auditoría y formación de los profesionales 

contables. 

 

3.3.1.1 Sistemas Contables 

 

Incluye aspectos históricos de clasificación, análisis, comparación y predicción acerca de la evolución 

del conjunto de prácticas contables seguidas en cada país o grupo de países considerados como 

sistemas contables. En esta área se puede encontrar las siguientes subáreas: 

 

a. Determinantes históricos, sociales y económicos de los sistemas contables. 

b. Clasificación de los sistemas contables. 

c. Estudio comparado de los diferentes países. 

d. El papel de la contabilidad en el desarrollo económico 

e. Evolución de los sistemas contables. 

 

3.3.1.2 Teoría e Instituciones de la Normalización Contable Internacional en el Ámbito Externo 

 

Área que aborda la historia, cometido, metodología, tareas e influencias ejercidas por los organismos 

que confeccionan normas de contabilidad financiera con validez simultánea en varios países; y sus 

subáreas son:  

 

a. Concepto, razón de ser, tipos. 

b. Metodología de la normalización 

c. Efectos económicos de la norma. 

d. Obstáculos de la armonización internacional. 

e. Armonización procedente de organismos públicos. 

f. Normalización procedente de instituciones profesionales. 

g. Organismos regionales. 

h. Papel de las universidades y las firmas multinacionales de auditoría. 

i. Influencia de los diversos intentos en sistemas contables concretos. 
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3.3.1.3 Problemas Contables de Empresas Multinacionales 

 

Donde se encuentra sin duda el grueso del contenido de la disciplina, incluyendo problemas de 

contabilidad financiera (moneda extrajera, inflación, información segmentada) de costos y 

presupuestos (precios de transferencia, control de divisiones) e, incluso, el análisis e interpretación 

de las estadísticas macroeconómicas (balanza de pagos, movimientos internacionales de fondos). Esta 

área se divide en: 

 

a. Tratamiento contable de las operaciones en moneda extranjera. 

b. Consolidación de estados financieros: conversión y tratamiento de las diferencias de cambio 

en moneda extranjera. 

c. Contabilización de los cambios en los precios y la inflación. 

d. Contabilidad, control interno y medida del rendimiento en empresas multinacionales. 

e. Precios de transferencia y fiscalidad internacional. 

f. Información por segmentos. 

g. Análisis e interpretación de estados financieros en un entorno multinacional. 

h. Contabilidad de las fusiones y absorciones, así como de los negocios en participación. 

i. Análisis e interpretación de estadísticas financieras nacionales y de comercio exterior, en 

especial la balanza de pagos. 

 

3.3.1.4 Auditoría y Formación de los Profesionales Contables 

 

Área en la que tienen cabida desde la labor de las organizaciones internacionales de auditoría, hasta 

el estudio comparativo de las diversas maneras de acceso a la profesión del auditor, pasando por los 

aspectos formativos y de capacitación profesional; la cual se divide en: 

 

a. Instituciones y organismos internacionales de auditoría. 

b. Armonización de las prácticas de auditoría entre los países. 

c. Normas de auditoría generalmente aceptadas en el contexto internacional: auditoría interna y 

externa. 

d. Normas internacionales de auditoría y deontología. 

e. Requisitos para el acceso a la profesión en los diversos países y su posible armonización. 

f. Formación profesional permanente y control de calidad del trabajo. 

 

3.3.2 Clasificación en 3 áreas 

 

Laínez (2001) menciona que la contabilidad internacional contiene tres grandes áreas: los sistemas 

contables y su armonización; los problemas contables de las empresas multinacionales; y la educación 

y formación en contabilidad y auditoría. 

 

3.3.2.1.- Sistemas Contables y Armonización Internacional 

 

Se estudian las características que definen los principios contables de los diferentes países y el análisis 

de la armonización contable existente en ellos. Existe otra corriente de investigación centrada en el 

estudio comparado de los mismos (sistemas contables), otra de las grandes áreas de estudio en esta 

primera parte se centra en el proceso de armonización contable, entendida como un proceso tendiente 

a la reducción de alternativas de reconocimiento de los hechos que afectan a la elaboración de la 

información financiera. Sus divisiones son: 
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1. Teoría de los sistemas contables: en el cual se analiza el concepto, el entorno y evolución de 

los sistemas contables; así como la clasificación de los sistemas contables. 

2. Contabilidad comparada: son los estudios comparados entre países miembros de la Unión 

Europea; estudios comparados entre otros países; y estudios comparados entre la normativa 

de organismos armonizadores y la de los países. 

3. Armonización contable: en este apartado se estudia los conceptos, fundamentos, historia, 

metodología, ventajas e inconvenientes de la armonización contable. También los organismos 

internacionales de contabilidad; la armonización contable comunitaria; la política 

armonizadora del IASB; y otros organismos armonizadores. 

4. Armonización internacional de la auditoría: aquí se profundiza en la armonización de las 

prácticas de auditoría entre países; en los organismos internacionales de auditoría; las normas 

de auditoría generalmente aceptadas en el ámbito internacional de auditoría interna y externa; 

las normas internacionales de ética y deontología; el acceso a la profesión, formación 

permanente y control de calidad en los países. 

 

3.3.2.2 Aspectos Contables de las Empresas Multinacionales 

 

En esta área se desarrollan estudios de contabilidad financiera, contabilidad de gestión y análisis 

específicos de tratamiento de casos particulares respecto a los estados financieros. Por su incidencia 

en la información y en la toma de decisiones, el tema de los precios de transferencia, constituye un 

factor de análisis permanente por parte de las corporaciones multinacionales. Las subáreas son: 

 

1. Contabilidad financiera: en donde se analizan las concentraciones empresariales; la gestión 

del riesgo de cambio en operaciones; la presentación de estados financieros consolidados; la 

conversión de estados financieros de sociedades dependientes extranjeras; los ajustes de 

estados financieros de sociedades dependientes extranjeras; los ajustes de estados financieros 

de sociedades dependientes que operan en economías inflacionarias; y la información 

financiera segmentada. 

2. Contabilidad de gestión: en este apartado se estudia la dirección estratégica; los sistemas de 

información y control; la información previsional (analizar escenarios de futuro); el control 

estratégico y operativo de multinacionales; y los precios de transferencias y fiscalidad 

internacional. 

3. Análisis internacional de estados financieros. 

 

3.3.2.3 Formación en Contabilidad y Auditoría 

 

En esta área se abordan los temas relacionados con la educación, con la docencia en contabilidad 

internacional, los desarrollos investigativos en materia contable y los avances de la auditoría en el 

campo internacional. Para su análisis se divide en: 

 

a. Temas relacionados con la educación y la docencia en contabilidad internacional. 

b. Temas relacionados con investigación en contabilidad internacional. 

 

3.3.3 Clasificación en 3 niveles 

 

Nobes, Parker y Parker (2008) indica que es posible analizar a la Contabilidad Internacional desde 

tres perspectivas, las cuales son: Contabilidad supranacional, nivel de organización y nivel teórico, 

 

3.3.3.1 Contabilidad Supranacional 

 

Se refiere a los lineamientos y las reglas de contabilidad, de auditoría y de impuestos emitidas por 

organizaciones tales como: ONU, OCDE, IFAC, IASB, etcétera. 
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3.3.3.2 Nivel de Organizaciones 

 

Puede visualizarse a través de las normas, los lineamientos y las prácticas que sigue una compañía en 

relación con sus actividades y negocios internacionales y de inversiones extranjeras. 

 

3.3.3.3 Nivel Teórico 

 

Puede verse como el estudio de las normas, los lineamientos y las reglas de contabilidad, de auditoría 

y de impuestos de cada país, así como la comparación de estos conceptos entre países. 

 

3.4 Sistemas Contables 

 

3.4.1 Definición de Sistema Contable 

 

Según Torres Zapata (2009) el concepto de sistema contable, proviene de las investigaciones 

desarrolladas en el Reino Unido por Christopher Nobes en los años setentas, dentro del contexto del 

desarrollo que se observaba en la Contabilidad Internacional, como una forma de interacción de las 

empresas y las organizaciones en los mercados globalizados.  

 

Según Jarne (1997) un sistema contable es un conjunto de factores intrínsecos al propio 

sistema (agentes internos) que, mediante la modelización de que son objeto por medio de sus propias 

interrelaciones y de las influencias del exterior (agentes externos), conforman un todo estructurado, 

capaz de satisfacer las necesidades que a la función contable le son asignadas en los diferentes 

ámbitos. 

 

Por lo anterior, Laínez (2001) afirma que desde un punto de vista económico, parece un hecho 

constatado la influencia que el entorno ejerce sobre el desarrollo de las diversas actividades 

productivas, comerciales, normativas o tecnológicas que llevan a cabo los diferentes agentes.En 

cambio Mileti (2003) menciona que un sistema contable puede ser definido como el conjunto de 

principios, normas y prácticas que dominan o condicionan el suministro de información contable en 

un lugar y momento determinado. Por lo que la concepción de un sistema contable es de naturaleza 

estática, razón por la cual su estudio requiere de una continúa revisión y actualización; pues el entorno 

económico, social y político varían en forma permanente. 

 

3.4.2 Factores que influyen en un Sistema Contable 

 

La diversidad existente en la información contable mundial, tiene su origen en las diferentes opciones 

contables asumidas por cada país y sus respectivas empresas; traduciéndose en distintos principios, 

normas de valoración y presentación utilizadas; generando información que al estar construida en un 

lenguaje diferente, proporciona información heterogénea, dificultando el proceso de toma de 

decisiones de los usuarios.Así pues, los sistemas contables son dinámicos y se encuentran en 

permanente evolución, en algunos países los procesos de cambio son más frecuentes que en otros, 

pero todos en definitiva están en procesos de transformación continua. Debido a esto, autores como 

González y Túa (1988); Gray (1989); Choi y Mueller (1992); Jarne (1996); Belkaoui (2004); 

Radebaugh, Gray y Black (2006); Doupnik y Perera (2007); y Nobes, Parker y Parker (2008), han 

aportado una amplia lista de posibles factores que explicarían las diferentes opciones contables 

existentes. 
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Para facilitar en análisis de dichos factores se tomará lo que indica Jarne (1996), que un 

sistema contable está influenciado por dos tipos de agentes. Los que influyen desde el exterior 

(agentes externos), los cuales son los siguientes: cultura, sistema legal, sistema político, nacionalismo, 

fuentes de financiamiento, vínculos, políticos y económicos con otros países, niveles de desarrollo de 

país; y los intrínsecos al propio sistema (internos), y son: nivel de independencia entre la normatividad 

contable y fiscal, profesión contable, desarrollo de la teoría contable, crisis económicas, objetivos de 

la contabilidad, usuarios de la información financiera, inflación. 

 

3.4.2.1 Cultura  

 

Es indudable que el entorno en que se desarrolla un sistema contable, condicionará las características 

del sistema. La contabilidad, como una ciencia de carácter social, está influenciada por el 

comportamiento de las personas y los grupos sociales que la conforman. Desde el punto de vista de 

la cultura, entendiéndose por tal, al conjunto de normas, valores y creencias que comparte un grupo 

de individuos; también se convierte en un agente condicionante relevante en las características del 

sistema. 

 

Es por ello, que una fuente importante de influencia en las normas y prácticas contables es la 

cultura. Las diferencias en las prácticas de valuación y revelación entre países tienen un interés 

esencial para los inversionistas internacionales. Con relación a la contabilidad, el secreto y la 

transparencia indican el grado en el que las empresas revelan información al público. Países como 

Alemania, Suiza y Japón tienden a revelar menos información que los Estados Unidos y el Reino 

Unido, los cuales son más transparentes o abiertos con respecto a revelar las informaciones. 

 

En relación con la contabilidad, la discreción y la transparencia se refieren al grado en el que 

las compañías declaran públicamente información sobre sus actividades. El grado de revelación es 

menor en países como Alemania, Suiza y Japón (lo cual es ilustrativo del valor cultural de la 

discreción) que en Estados Unidos e Inglaterra, países anglosajones, donde la revelación es más 

transparente o abierta. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que, por ejemplo, en los informes 

de países anglosajones abundan las notas a los estados financieros, práctica poco común en otras 

naciones. 

 

Es decir, los miembros de culturas con un elevado rechazo a la incertidumbre otorgan mucha 

importancia a la estabilidad laboral, los planes de carrera, las prestaciones de retiro, etcétera. También 

tienen una gran necesidad de estar cubiertos por normas y reglamentos; se espera que los 

administradores emitan instrucciones claras, y las iniciativas de los subordinados se controlan 

estrictamente. En cambio una cultura con un bajo rechazo a la incertidumbre se caracteriza por una 

mayor disposición a correr riesgos y una menor resistencia emocional al cambio. Por ejemplo países 

como Estados Unidos y Reino Unido se caracterizan por un bajo rechazo a la incertidumbre, mientras 

que los países latinoamericanos y algunos europeos tienen grados más elevados. Así pues, los países 

que tienen culturas con bajo nivel de rechazo a la incertidumbre tienden a tener profesionales de 

auditoría fuertes e independientes que auditan las cuentas de una empresa para asegurarse que 

cumplan con las regulaciones contables aplicables. 

 

Consecuentemente, el conocimiento de la cultura permite entender en mejor forma el sistema 

contable en estudio, por lo que se puede inferir que el profesionalismo y la uniformidad tendrán que 

ver con el ejercicio de la autoridad en el sistema contable, como así también, con el grado de exigencia 

en la aplicación de la norma; además el criterio conservador ejercerá su influencia, reflejándose en la 

adopción de unas prácticas de valoración más prudentes que otras; y el nivel de información 

proporcionado por la empresa estará condicionado por la mayor influencia del secreto o la 

transparencia en la cultura contable. 
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3.4.2.2 Sistema Legal 

 

La repercusión del sistema legal en el comportamiento contable viene determinada por la tradicional 

diferenciación de los sistemas legales. Existen al menos dos modelos tipo de sistema legal, uno basado 

en el derecho común (derecho anglosajón) y otro desarrollado a partir del derecho romano (derecho 

latino). La forma de dictar y establecer las leyes en cada uno de ellos, tiene directa relación en el 

cómo se establece la normativa contable de cada país. 

 

Por un lado, el derecho común se estructura en función de la búsqueda de respuestas puntuales 

para casos particulares, lo que implicaría una menor existencia de reglamentos; y por otro lado, el 

sistema basado en el derecho romano establece un marco normativo en el cual se desciende a un nivel 

importante de detalles, una de las características es la existencia de una gran profusión de 

reglamentos, de norma en definitiva. Se relaciona a este modelo términos tales como: dirigismo y ley 

codificada.Los sistemas legales de países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, 

se construyen considerando el espíritu imperante en el derecho común. En cambio, en países como 

Francia, España, Italia y Alemania, sus sistemas legales se basan en el derecho romano. 

 

3.4.2.3 Sistema Político 

 

Este factor se refiere a la orientación que el sistema político le puede dar a la economía. Ya sea un 

sistema de economía altamente intervenido por el Estado o uno en donde se deje al libre juego del 

mercado, el sistema contable reflejará los objetivos en cada una de estas situaciones. Entre estos se 

encuentran los estados totalitarios versus democracias; los de libre mercado; los de preocupación por 

información adicional como la medioambiental. 

 

3.4.2.4 Nacionalismo 

 

Los Sistemas Contables son creaciones humanas, por lo tanto las naciones tienen derecho a 

determinar sus propias normas y la forma como las hacen destacando así los valores propios. La idea 

rectora de este factor es impermeabilizarse lo más posible de las influencias externas. 

 

3.4.2.5 Fuentes de Financiamiento 

 

Las tres principales fuentes externas de capital para financiar una empresa son los inversionistas 

individuales, los bancos y el gobierno. En la mayoría de los países avanzados, las tres fuentes son 

importantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las empresas pueden recaudar capital mediante la 

venta de acciones y bonos a los inversionistas individuales, y mediante el mercado accionario y el 

mercado de bonos. También se pueden solicitar préstamos de capital a bancos y, en casos muy 

limitados del gobierno. La importancia de cada fuente de financiamiento varía de un país a otro. En 

algunos países, como en Estados Unidos, los inversionistas individuales son la fuente de capital más 

importante; en otros, los bancos desempeñan un papel mayor, y en otros más, el gobierno es el 

principal proveedor de capital. El sistema contable de un país tiende a reflejar la importancia relativa 

de estas tres entidades como proveedores de capital. 

 

Por ejemplo en los Estados Unidos y Gran Bretaña tienen mercados de valores bien 

desarrollados, en los que las empresas pueden recaudar capital mediante la venta de acciones y bonos 

a inversionistas individuales. La mayor parte de éstos compra sólo una pequeña porción del total de 

acciones o bonos no liquidados de una empresa. Por lo tanto, no tienen el interés en participar en la 

administración cotidiana de la empresa en la que invierten; dejan esta tarea a los administradores 

profesionales. Pero, por su falta de contacto con la administración de dichas empresas, pueden no 

tener la información necesaria para evaluar el buen desempeño de estas empresas.  
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Por su poca participación en ellas, por lo general carecen de habilidad para obtener la 

información que requieren de la administración. El sistema financiero contable, tanto en Gran Bretaña 

como en los Estados Unidos, evolucionó para enfrentar este problema. En los dos países, este sistema 

pretende proporcionar a los inversionistas individuales la información necesaria para tomar 

decisiones sobre la compra o venta de acciones o bonos corporativos. En países como Suiza, 

Alemania y Japón, unos cuantos bancos importantes satisfacen la mayor parte de las necesidades de 

capital para emprender nuevas empresas. Hasta hace poco, los inversionistas individuales 

desempeñaban un papel relativamente menor. En estos países, la función de los bancos es tan 

importante que los funcionarios del mismo a menudo forman parte de los consejos de las empresas a 

quienes el banco presta capital. En tales circunstancias, las necesidades de información de los 

proveedores de capital se satisfacen de forma relativamente directa: mediante contactos personales, 

visitas directas e información proporcionada en las juntas del consejo.  

 

En consecuencia, a pesar de que las empresas preparan sus estados financieros, debido a que 

los reglamentos del gobierno en estos países exigen cierta divulgación pública de la situación 

financiera de la empresa, históricamente los reportes tienen a contener menos información que los de 

las empresas británicas o estadounidenses. Debido a que los bancos son los principales proveedores 

de capital, las prácticas financieras contables se orientan a la protección de la inversión de los bancos. 

Por ello, los activos se valúan de forma conservadora y las deudas se sobrevaluan, para proveer un 

colchón para el banco en caso de incumplimiento. En otros países, el gobierno siempre ha sido un 

importante proveedor de capital, característica que influye en las prácticas contables. Éste es el caso 

de Francia y Suecia, en donde los gobiernos a menudo han intervenido para hacer préstamos o para 

invertir en empresas cuyas actividades son de interés nacional. En estos países, las prácticas contables 

tienden a orientarse a las necesidades de los planificadores gubernamentales. 

 

3.4.2.6 Vínculos Políticos y Económicos con Otros Países 

 

Las similitudes en los sistemas contables de los países se deben algunas veces a sus fuertes nexos 

políticos o económicos. Por ejemplo, el sistema de Estados Unidos ha influido en las prácticas 

contables de Canadá y México y, desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) aprobó los sistemas contables de estos tres países, pareciera a que estaban destinados a 

converger en un conjunto común de normas. Los sistemas contables al estilo estadounidense también 

se utilizan en Filipinas, que alguna vez fue un protectorado de Estados Unidos. Una fuerza 

significativa en la contabilidad mundial ha sido el sistema británico. La mayoría de ex colonias del 

imperio británico tiene prácticas contables moldeadas conforme a las de Gran Bretaña. Por lo anterior, 

la UE trató de armonizar las prácticas contables de sus países miembros al sistema británico, a pesar 

de que los sistemas de Alemania y Francia han sido muy diferentes. 

 

3.4.2.7 Niveles de Desarrollo de País 

 

Los países desarrollados poseen grandes y complejas organizaciones, cuyos problemas contables son 

mucho más difíciles que los de las organizaciones pequeñas. Los países desarrollados también tienen 

complejos mercados de capital en lo que las empresas recaudan fondos de los inversionistas y de los 

bancos. Estos proveedores de capital requieren que las organizaciones en las que invierten y a las que 

prestan capital les proporcionen amplios informes sobre sus actividades financieras. La fuerza laboral 

de las naciones desarrolladas tiende a ser muy educada y calificada, y llevan a cabo funciones 

complejas de contabilidad. Por todas estas razones, la contabilidad en los países desarrollados tiende 

a ser mucho más elaborada que en los países menos desarrollados, en donde las normas contables 

pueden ser primitivas. En gran parte de los países en desarrollo, el sistema contable es el que 

heredaron de sus conquistadores. Muchas naciones africanas, por ejemplo, tienen prácticas contables 

basadas ya sea en los modelos británicos o franceses, según el antiguo poder colonial. Quizás estos 

modelos no se ajusten muy bien a las pequeñas empresas en economías poco desarrolladas. 
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3.4.2.8 Nivel de Independencia entre la Normatividad Contable y Fiscal 

 

Los objetivos fiscales y económicos de la información contable son, en principio, distintos. La 

dependencia mutua entre la contabilidad y fiscalidad hace difícil, si no imposible, conseguir ambos 

objetivos al mismo tiempo. La dependencia se ha considerado a menudo como el mayor obstáculo 

para la armonización contable. La independencia significa que la determinación del beneficio 

contable es independiente de la determinación de la base imponible. Las empresas pueden elegir 

distinticas políticas o distintos procedimientos contables y fiscales, y la obtención de ventajas fiscales 

no está ligada a utiliza criterios fiscales en la elaboración de la información financiera; por lo que el 

prevalecen únicamente los criterios fiscales en aquellos casos en los que ambas posturas se muestran 

irreconciliables. En cambio, la dependencia significa que, o bien las cuentas se elaboran siguiendo 

las normas fiscales, o bien la obtención de beneficios fiscales está ligada a la utilización de 

procedimientos y criterios fiscales al elaborar las cuentas anuales; por lo que los criterios fiscales 

prevalecen sobre los contables y es la contabilidad la que se adapta a la fiscalidad, adoptando sus 

criterios. Existen por supuesto, distintos niveles de independencia o de dependencia. Algunos autores 

suelen llamar a este factor como influencia de la fiscalidad. 

 

3.4.2.9 Profesión Contable 

 

El nivel de desarrollo que tenga la profesión y las organizaciones de la misma ejercen una influencia 

significativa en la normalización contable; así pues, una diferencia significativa entre sistemas 

contables de los países, está originada por la existencia, importancia y profesionalidad del área. Una 

característica importante es que éstos se encuentren reunidos alrededor de asociaciones profesionales 

que tengan reconocimiento de la sociedad en que se encuentran insertas; así pues, el sistema de 

información contable en algunos países son controlados por sus respectivos cuerpos reguladores, que 

generalmente son las agrupaciones gremiales de los contadores. Además que en muchos países pobres 

del mundo un problema es la falta de contadores calificados y/o certificados. Por lo tanto, para la 

construcción de una organización contable eficiente se requiere la existencia de una investigación y 

educación firme y sólida. 

 

3.4.2.10 Desarrollo de la Teoría Contable 

 

Otro elemento que influye en la configuración en el sistema contable de un país, es la teoría contable, 

es decir, el desarrollo y sofisticación del conjunto de hipótesis o postulados que sustentan la disciplina 

contable de un país y el efecto que tienen en las prácticas contables utilizadas. Por lo general este 

factor se encuentra plasmado en los marcos conceptuales de cada una de las normatividades contables. 

 

3.4.2.11 Crisis Económicas 

 

Además, eventos económicos como los períodos de crisis también los han condicionado y afectado 

los sistemas contables de los países, ejemplo de ello es el desarrollo de la norma contable a partir de 

la gran depresión americana a fines de 1920 e inicios de 1930. Otro ejemplo, es la presión por una 

mayor transparencia financiera, como producto de la crisis asiática ocurrida a fines del siglo pasado; 

así como la manipulación de las cifras contables para que la empresa pareciese gozar de un mejor 

estado de salud, tal fue el caso de Parmalat, Enron y otras empresas estadounidenses como Tyco y 

WorldCom. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

3.4.2.12 Objetivos de la Contabilidad 

 

Las influencias externas son determinantes de los objetivos de los sistemas contables. Estos deferirán 

de acuerdo a los usuarios y al sistema económico político; por ejemplo pueden tender al control y 

reparto centralizado de recursos; a la formación del mercado de capitales; a la planificación nacional; 

al control de precios y administración fiscal; a la rendición de cuentas; a la obtención de la imagen 

fiel; aplicación estricta de la normativa. 

 

3.4.2.13  Usuarios de la Información Financiera 

 

Un usuario de la información financiera es el agente con derecho de acceso al canal de información 

contable. Este derecho nace cuando las actividades de la entidad informativa afectan o pueden influir 

en el comportamiento del usuario potencial. Los objetivos de los usuarios se pueden clasificar en tres 

grupos: El objetivo de control, tanto de la entidad por la administración y sociedad como de los 

responsables de la gestión de la empresa ante sus propietarios o socios; el objetivo de predicción, 

ligado al desarrollo del financiamiento de la empresa y a la separación entre propietarios y dirección, 

así como para poder obtener una adecuada información para la toma de decisiones en la gestión 

empresarial; y los objetivos macroeconómicos, referidos al cálculo económico y control sectorial en 

los países de economía planificada. Los usuarios se pueden clasificar en usuarios internos o agentes 

que tienen el control sobre la información y usuarios externos quienes sólo poseen acceso limitado a 

ésta. Así pues, la existencia de diferentes usuarios de la información hará que estos ejerzan presión 

para ver satisfechas sus demandas informativas. 

 

3.4.2.14 Inflación 

 

En muchos países, como Alemania, Japón y Estados Unidos, la contabilidad se basa en el principio 

del costo histórico. Este principio asume que la unidad monetaria para reportar los resultados 

financieros no pierde su valor por la inflación. Las empresas registran sus ventas, compras, etcétera, 

al precio original de la transacción y no hacen ajustes posteriores a las cantidades. El principio del 

costo histórico afecta la contabilidad más significativamente en el área de la valuación de los activos. 

Si la inflación es alta, el principio del costo histórico subestima los activos de la empresa, por lo que 

los costos de la depreciación basados en dicha subestimación pueden ser inadecuados para el 

remplazo de los activos cuando éstos se desgasten o caigan en la obsolescencia. 

 

Por lo anterior, la existencia de inflación en la economía de un país condiciona las 

características de la información proporcionada por su sistema contable. En países en los cuales existe 

una ñcultura inflacionariaò se ha decidido incorporar esa alza sostenida del nivel de precios a la 

contabilidad, asumiéndola como un hecho económico. Esto se logra a través de alternativas como 

valor corriente o valor de reposición, alternativas contables que están en oposición al método del 

costo histórico como base de valoración. En su origen este principio refleja los supuestos de que la 

inflación o no existe o es lo suficientemente insignificante para afectar al patrimonio de la empresa. 

  

Al existir cambio en el nivel de precios, el principio del precio de adquisición va perdiendo 

valor. Países en los cuales la inflación es una variable permanente de su economía, como ya se señaló 

en el párrafo anterior, han incorporado a sus sistemas contables metodologías conocidas como 

corrección monetaria o indexación de precios, entre otros. El objetivo es minimizar el efecto de la 

inflación en los estados financieros. Así pues, el alto nivel de la inflación en muchos países 

industrializados entre las décadas de 1970 y 1980 creó la necesidad de idear métodos contables que 

se ajustaran a la inflación. Varios países industrializados adoptaron nuevas prácticas. En 1980 se 

impuso en Gran Bretaña uno de los método de mayor alcance. Llamado contabilidad de costos 

corrientes, ajustaba todos los conceptos de un estado financieros (es decir, los activos, pasivos, 

ingresos y costos) para anular los efectos de la inflación.  
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Este método utiliza un índice general de precios para convertir las cifras históricas a los 

valores actuales. Sin embargo, esta norma no se hizo obligatoria, y una vez que la inflación de Gran 

Bretaña disminuyó en la década de 1980, la mayoría de las empresas dejo de proporcionar esta 

información. 

 

3.4.3 Componentes de un Sistema Contable 

 

Los componentes de un sistema contable, o en ocasiones también llamados subsistemas contables, se 

definen como cada una de las partes que recurrentemente se encuentran en el sistema contable, 

configurándolo, y que, recogiendo la información vertida desde el entorno contable, su actuación 

conjunta y organizada es condición necesaria y suficiente para llevar a buen término la actividad del 

sistema en cuanto a la consecución de sus objetivos. 

 

Los rasgos básicos de estos componentes o sistemas son: la recurrencia, que es el análisis de 

los elementos cuya existencia en el sistema es de naturaleza sistemática; la configuración, que la 

definición del sistema contable se realiza través de las características específicas de cada uno de los 

subsistemas; la información del entorno, debido a que el entorno modela cada una de las partes del 

sistema; la conjunción y organización, el sistema contable es un todo en el que cada subsistema realiza 

su actividad dentro del entramado configurado por las interrelaciones de los subsistemas; la condición 

necesaria y suficiente; y la consecución de objetivos.El pionero en proponer que un sistema contable 

está conformado por subsistemas fue Jarne (1996), posteriormente autores como Laínez (2001); 

Mejía, Montes y Montilla (2006) han enriquecido la estructura de tales sistemas. 

 

3.4.3.1 Subsistema Regulador 

 

Es el componente del sistema contable encargado de la elaboración, emisión e implementación de la 

normativa contable que, conjugando en el proceso de génesis de la norma las inquietudes y 

necesidades de los diferentes agentes afectados por la misma, va a regir la generación y publicación 

de la información contable empresarial. Por lo que tiene el carácter del organismo encargado de la 

emisión de las normas contables, las cuales deben ser creadas, teniendo en un principio cada nación 

la soberanía de establecer su propio marco normativo.  

 

3.4.3.2 Subsistema de Principios Contables 

 

Estudia comparativamente las fuentes de las que emanan los principios contables, dilemas y 

contradicciones entre principios, el grado de autonomía en la concreción de principios contables. 

Además, la acepción entregada al término principio contable derivada de su origen histórico y la 

epistemológica, en que el proceso regulador debe desarrollar unos principios útiles y acordes con el 

entorno. A través de la definición de principios contables fundamentales, se determina la línea de 

elaboración y presentación de estados financieros, por lo que permiten reflejar la imagen fiel de la 

empresa. 

 

3.4.3.3 Subsistema Profesional 

 

Este componente del sistema contable, analiza la pericia profesional, las asociaciones profesionales, 

los períodos de educación, las pruebas de competencia, el entrenamiento práctico, los códigos de 

conducta y/o de ética; además de estudiar la profesión en su dimensión individual (profesionales), 

asociaciones profesionales (nivel organizativo y gremial) y la participación de las firmas de auditoría. 

Asimismo, se resalta el compromiso social de la profesión, con el medio ambiente, con la sociedad y 

con la transparencia y la confiabilidad pública. Por lo tanto, comprende la actividad realizada por los 

profesionales de la contabilidad y la auditoría, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades 

de los usuarios y el interés público. 
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3.4.3.4 Subsistema de Formación Contable 

 

Estudia la adecuación de la educación contable con las demandas y necesidades sociales, las 

características de formación de los docentes (con especializaciones, maestrías, doctorados); así como 

la participación de las empresas en la formación universitaria, el papel de las multinacionales y las 

fi rmas de auditoría, y los criterios para la competencia profesional. Por lo que es el encargado del 

desarrollo y transmisión de conocimientos y técnicas necesarias para el desempeño técnico-

profesional, al igual que determina los criterios de las competencias de los profesionales contables. 

 

3.4.3.5.- Subsistema de Prácticas de Valoración 

 

Determina los criterios definidos en el proceso de reconocimiento, medición y valuación contable, 

que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros. 

 

3.4.3.6.- Subsistemas de Prácticas de Información 

 

Determina los criterios de revelación de información contable (económico-financiera), la cantidad y 

los elementos que se divulgarán al exterior por considerar que es pertinente para la comparabilidad, 

confianza y toma de decisiones. 

 

Figura 3 Esquematización de los Componentes de un Sistema Contable 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Clasificación de los Sistemas Contables 

 

A pesar de que las normas y prácticas de contabilidad difieren muchísimo en el mundo entero, debido 

a la con figuración de los factores descritos en el punto anterior, los sistemas en uso en diversos países 

pueden agruparse de acuerdo con características comunes. La primera clasificación que se realizó se 

atribuye a Hatfield (1966), pero la sencillez de la misma y su escaso impacto hacen que, en realidad, 

sea al final de la década de los sesenta cuando se sitúe la primera clasificación importante. Mueller 

(1967, 1968) ofreció la que constituye, sin lugar a dudas, el punto de partida de todos los intentos de 

clasificación contable. A partir de esta clasificación se han realizado otras posteriores atendiendo a 

criterios como, por ejemplo, realizando una morfología y utilizando datos empíricos para hacer las 

agrupaciones, según las prácticas contables, zonas de influencia, etcétera. 

 

3.4.4.1 La Clasificación Mueller (1967) 

 

Mueller (1967) realizó la clasificación atendiendo a las características diferenciadoras del entorno 

social, legal, político y económico. Esta clasificación establece una vinculación entre la función que 

se exige a la contabilidad y su desarrollo histórico, enmarcado dentro de un ambiente socio-

económico. En esta clasificación se establece como conclusión que diferentes entornos contables 

requirieren distintos sistemas contables. La clasificación que propone Mueller (1967), la desarrolla 

en la agrupación de cuatro clases de países: 

 

a. Contabilidad con una metodología macroeconómica: La contabilidad se desarrolla 

sustentada y en cooperación con las políticas macroeconómicas. La información está orientada 

al ámbito social (estado de valor agregado, contabilidad de base social, etcétera), es 

equivalente a la contabilidad fiscal y tiende a evitar la manipulación y el alisamiento de los 

beneficios, potenciando el carácter y la responsabilidad social de los estados financieros; 

ejemplo de este tipo de sistema contable, el de Suecia. 

 

b. Enfoque microeconómico: Predominantemente en economías de mercado con empresas 

individuales como núcleo más importante, en el que se trata de reflejar la realidad económica 

en las medidas y valoraciones contables con orientación a la medición de los cambios en el 

capital real, no monetario nominal (por ejemplo adoptando el valor de reposición); ejemplo 

de ello, el sistema contable de Holanda. 

 

c. Contabilidad como disciplina independiente, de políticas gubernamentales o teorías 

económicas: Desarrollada fundamentalmente por las empresas, las cuales han atajado los 

problemas contables cuando surgen, adoptando soluciones funcionales. Ejemplo de esto los 

Estados Unidos y Reino Unido, donde nace la expresión Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

d. Contabilidad uniforme: Impuesta por los gobiernos como una forma de control empresarial. 

La contabilidad puede ser utilizada para medir el desempeño empresarial, distribuir recursos, 

valorar el tamaño de las industrias, controlar precios, recaudar impuestos, etcétera. Es típica 

de los países en los que existe un claro predominio centralista e intervencionista de la 

Administración pública; entre estos sistemas se encuentra el de Francia y el de España. 
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3.4.4.2 La Clasificación de Nobes (1983) 

 

Teniendo como base la clasificación de Mueller (1967), Nobes (1983) presenta su clasificación de 

los sistemas contables en economías occidentales desarrolladas, en el cual utiliza el método 

deductivo, tal como lo hizo Linneo26 con los seres vivos; y se observa en la figura 4 , clasificación de 

los sistemas contables de países occidentales desarrollados.La clasificación presenta dos grandes 

clases la de orientación micro y la de base macro-económica, la de orientación micro presenta dos 

subclases: la teoría económica y de empresas donde el país representativo es Holanda, y la de base 

práctica de empresas, pragmática, de origen británico, la que a su vez se divide en dos familias: la de 

influencia Reino Unido y la de influencia Estados Unidos. 

 

Figura 4 Clasificación de los sistemas contables de países occidentales desarrollados 

 

 
 

Fuente: Nobes (1983) 

 

La clase base macro-uniforme presenta dos subclases, la subclase continental-gobierno que 

tiene dos familias: la de base fiscal como el caso de España y Francia y la de base legal como 

Alemania. Una adaptación a su clasificación original, es realizada incorporando países no 

desarrollados (Sudáfrica, Filipinas, México, Chile, Venezuela y Brasil). La subclase gobierno-

economía que no presenta familias ni especies y cuyo país representativo es Suecia. 

 

3.4.4.3 La Clasificación de Mueller, Gernon y Meek (1997) 

 

Los sistemas contables, como ya se indicó, son moldeados por los factores descritos, pero están 

influenciados fuertemente por los sistemas jurídicos de los cuales se pueden distinguir dos tendencias: 

 

 

                                                           
26 La taxonomía de Linneo o taxonomía linneana clasifica a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos, comenzando 

originalmente por el de reino, y estos se dividen en clases, luego en órdenes (subclases), familias, géneros, especies e 

individuos. 
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1. La anglosajona: Influenciada por el principio de imagen fiel y por los aspectos informativos 

de los estados financieros, con una reglamentación menos detallada de su contenido que, en 

cualquier caso, se supedita a aquel principio de preeminencia del fondo sobre la forma. En este 

caso, los informes anuales suelen orientarse a la distribución de información a accionistas, 

inversionistas y otros usuarios. Gran Bretaña, Estados Unidos y los países influenciados por 

ellos conforman este bloque. 

 

2. La continental: De carácter más legalista y reglamentario, con mayor interés por la regulación 

del cálculo y distribución del beneficio y por la protección de acreedores que por la 

comunicación de información a accionistas y otros usuarios. En estos sistemas se tiende a 

reglamentar con más detalle el contenido de los estados financieros, se ofrece pocas 

posibilidades de apartarse de los modos previstos en la norma y suele establecerse la presunción 

al menos con carácter general, de que el cumplimiento de los esquemas legales aboca a la 

satisfacción de los objetivos de los estados financieros. Suelen destacarse, en los países de este 

tipo, influencias fiscales en el sistema contable o, al menos, la ausencia de una separación clara 

entre normas contables y normas fiscales. Entre los países que incluyen este bloque se 

encuentran: Dinamarca, Francia, España e Italia. 

 

Por lo anterior, la clasificación de Mueller (1967) había quedado obsoleta, y es por ello que a 

partir de estas tendencias Mueller, Gernon y Meek (1997) presentan una mejor clasificación: 

 

a. Modelo Anglosajón: Su contabilidad está orientada hacia las necesidades de decisión de los 

inversionistas y de los acreedores, y tienen mercados de bonos y bolsas de valores con un alto 

desarrollo y de gran tamaño de donde las compañías obtienen fuertes cantidades de capital. 

Los niveles de educación son muy altos y los usuarios de la información financiera tienden a 

ser muy competentes. Estos países poseen muchas corporaciones multinacionales de gran 

tamaño. 

 

b. Modelo Continental: Incluye la mayor parte de países de Europa continental y el Japón, la 

mayor parte de las necesidades de capital son cubiertas por el sistema bancario, la contabilidad 

financiera tiene una tendencia legal y las prácticas contables son altamente conservadoras. La 

contabilidad no se orienta a satisfacer las necesidades de los proveedores de capital, su 

orientación está más dada a satisfacer las necesidades del gobierno en materia fiscal o de 

políticas macroeconómicas. 

 

c. Modelo Sudamericano: Se incluyen en este modelo la mayoría de países de América Latina 

(excepto Brasil), se distingue del modelo británico-estadounidense por la utilización de ajustes 

contables a causa de la inflación. La información contable se orienta a las necesidades del 

gobierno y es usual que la contabilidad fiscal se utilice con propósitos financieros. 

 

d. Modelo de Economía Mixta: Los hechos políticos de 1989-1990 en Europa Oriental y en la 

antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética URSS, han llevado a que se desarrolle una 

contabilidad que responda tanto a una estrecha planeación y control económico centralizado, 

como a las actividades empresariales orientadas hacia el mercado. 

 

b. Modelo de Normas Internacionales: Es un modelo emergente (en expansión), sustentado en 

la armonización internacional de la contabilidad financiera. El modelo de normas 

internacionales de contabilidad se expande de manera vertiginosa en todo el mundo, siendo 

cada día más países los que armonizan o estandarizan sus usos contables locales con la 

normatización internacional. 
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3.4.4.4 La Clasificación de Nobes (1998) 

 

Reflexionando sobre las muchas razones que supuestamente afectan las diferencias internacionales 

de la información financiera, Nobes (1998) desarrolló un modelo con dos factores explicativos, en 

lugar de todos los descritos en un apartado anterior, los cuales son: la cultura y la naturaleza del 

sistema de financiamiento. Nobes (1998) sostiene que la principal razón de las diferencias 

internacionales en la información financiera se debe a los distintos propósitos de esa información. El 

sistema de financiamiento de un país es visto como el factor más relevante al determinar el propósito 

de la información financiera. Específicamente, el hecho de que un país tenga o no un sistema fuerte 

de financiamiento a través de la utilidad con un alto número de accionistas externos determinará la 

naturaleza de la información financiera en ese país. 

 

Nobes (1998) divide los sistemas de información financiera en dos clases, denominados A y 

B. Los sistemas contables de la clase A se encuentran en los países que tienen un financiamiento 

fuerte a través de accionistas externos de capital contable. En los sistemas contables de la clase A, las 

prácticas contables difieren de las reglas de los impuestos. La clase A corresponde a lo que puede 

llamarse contabilidad anglosajona, llamada así por Mueller, Gernon y Meek (1997). Los sistemas 

contables de la clase B se encuentran en los países que tienen un nivel bajo en cuanto a sistemas de 

financiamiento por medio de accionistas externos. La medición es más conservadora, la revelación 

no están extensa y las prácticas contables siguen de manera más cercana a las reglas de los impuestos. 

La clase B corresponde al modelo de contabilidad continental propuesto por Mueller, Gernon y Meek 

(1997). 

 

Según Doupnik y Perera (2007), afirman que Nobes (1998) postula que la cultura, incluyendo 

a las estructuras institucionales, determina la naturaleza de un sistema de financiamiento de un país. 

Aunque no lo define de una manera explícita, la noción de Nobes (1998) acerca de la cultura parece 

ir más allá de la definición más bien estrecha usada por Gray y Black (2006), la cual se basa en las 

dimensiones culturales de Hofstede (2001). Nobes (1998) supone, sin explicar cómo, que algunas 

culturas conducen a un nivel fuerte de sistemas de financiamiento por medio de accionistas externos. 

Es por ello, que su modelo simplificado acerca de las razones para las diferencias contables 

internacionales, se precisa en la figura 3.2, modelo simplificado de Nobes (1998). 

 

Figura 5  Modelo simplificado de Nobes (1998) 
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Fuente: Elaboración propia con información de Nobes (1998) y Doupnik y Perera (2007) 

 

La mayoría de los países del mundo desarrollado tiene una cultura autosuficiente. Para estos 

países, Nobes (1998) aplica su modelo, el cual se esquematiza en la figura 3.3, aplicación del modelo 

de Nobes (1998). 
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Figura 6 Aplicación del modelo de Nobes (1998) 
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Fuente: Elaboración propia con información de Nobes (1998) y Doupnik y Perera (2007) 

 

Muchos países en vía de desarrollo están culturalmente dominados por otro país, casi siempre 

resultado del colonialismo europeo. Nobes (1998) sostiene que los países culturalmente dominados 

usan el sistema de contabilidad de su país dominante sin tener en cuenta la naturaleza del sistema de 

financiamiento por medio de capital contable. Así, los países con una cultura del tipo 1, y también 

los países históricamente dominados por un país del tipo 1, usan los sistemas de contabilidad de la 

clase A.Acorde a lo afirmado por Nobes (1998), Doupnik y Perera (2007) comentan que el Reino 

Unido es un país culturalmente autosuficiente del tipo 1 con un nivel fuerte de sistema de 

financiamiento por medio de capital externo. Tiene un sistema de contabilidad de la clase A orientado 

hacia los accionistas externos. Nueva Zelanda está culturalmente dominada por el Reino Unido. 

También tiene un sistema de financiamiento con un nivel fuerte de financiamiento por medio de 

capital externo, probablemente debido a la influencia de la cultura británica. Nueva Zelanda también 

tiene un sistema de contabilidad de la clase A. Según el modelo de Nobes (1998), esto puede deberse 

a que Nueva Zelanda está culturalmente dominada por el Reno Unido (un país con una cultura del 

tipo 1), y tiene un nivel fuerte de sistema de financiamiento por medio de capital externo, o ambas. 

La nación africana de Malawi tiene un nivel débil de sistema de financiamiento por medio de capital 

externo, pero como una colonia británica anterior (culturalmente dominada por el Reino Unido) ha 

adoptado un sistema de contabilidad de la clase A, aun cuanto tiene un nivel débil de sistema de 

financiamiento a través de capital. 

 

Según Nobes (1998), además, que a medida que el sistema de financiamiento de un país 

evoluciona de un capital débil a un capital fuerte, el sistema de contabilidad también evoluciona en 

la dirección de la contabilidad de la clase A, como es el caso de China. Finalmente, Nobes (1998) 

define que las compañías con un nivel fuerte de financiamiento por medio de inversionistas externos 

de capital, intentará usar la contabilidad de la clase A aun cuando se localice en un país con un sistema 

de contabilidad de la clase B. Por lo anterior, Doupnik y Perera (2007) afirman que debido al deseo 

de las compañías de ser competitivas para atraer inversionistas internacionales en su capital contable, 

varios países europeos (con sistema de contabilidad de la clase B) desarrollaron un sistema de 

información financiera de dos niveles en la última parte de los años 1990. Austria, Francia, Alemania, 

Italia y Suiza le dieron a las compañías inscritas en las bolsas de valores la opción de usar las IFRS, 

que es claramente es un sistema de contabilidad de la clase A, para la preparación de sus estados 

financieros consolidados.  
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Esto originó que en mayo del 2000, la IOSCO recomendara a todos sus países miembros 

utilizar las NIC emitidas por el entonces IASC; luego la sugerencia de la IOSCO, es aceptada por la 

CE en 2002, por lo que establece utilizar las NIC de manera obligatoria, a más tardar en el 2005, en 

los Estados Financieros Consolidados (EFC) de las compañías que coticen o vayan a cotizar en un 

mercado regulado de la UE. Así, ya no es apropiado pensar en términos de todas las compañías 

europeas (ya sean francesas, alemanas, italianas, suecas, etcétera) que siguen al modelo contable de 

Europa continental. 

 

3.5 Sistema Contable de las Empresas Listadas en la BMV 

 

3.5.1 Subsistema Regulador 

 

El IMCP (2012) durante más de 30 años fue el responsable de la emisión, mediante su CPC, de los 

PCGA. Estos principios eran el cuerpo contable normativo aplicable en México. A partir del 1° de 

Junio de 2004, cuando el CINIF sustituye a la CPC del IMCP, como emisor de la normatividad 

contable en México, este consejo se integra al subsistema regulador del sistema contable mexicano. 

El CINIF (2012) es un organismo del sector privado, autónomo, independiente y plural, constituido 

por entidades líderes de los sectores público y privado, los cuales son: el IMCP, la BMV, el IMEF, la 

ABM, la AMIB, la ANFECA, el CCE, la CNBV, la SHCP, la CNSF, la SFP, la AMIS, y el CMHN. 

Por lo tanto, su prop·sito es investigar, desarrollar y difundir principios y normas, llamadas NIFôs 

que regulen la información financiera en México, para lograr la convergencia de las normas locales 

de contabilidad con normas de información financiera aceptadas globalmente. Con ello se facilitará 

la comunicación entre los distintos actores del medio financiero y se hará más eficiente y productiva 

la inserción de México en la economía global. La razón de ser del CINIF, no se trata solamente de 

una cuestión de principios de contabilidad y de información sino también de un conjunto de prácticas 

corporativas para las empresas que deben estar especialmente dirigidas a los directores, comités de 

auditoría y auditores, conforme a los requerimientos de los usuarios y emisores de la información. 

 

Adicionalmente para las empresas listadas en la BMV (entidad financiera, que opera por 

concesión de la SHCP, con apego a la Ley del Mercado de Valores), deben de observar la 

normatividad que dicha bolsa exige. Lo anterior porque una de las funciones de la BMV es ser la 

encargada de expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta que 

promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su observancia e 

imponer medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de 

bolsa y emisoras con valores inscritos en la BMV. La normatividad que debe de cumplir cualquier 

empresa listada en esta bolsa es el Reglamento Interior de la BMV (2012a), ya que en él las obliga a 

proporcionar a la bolsa, a través de los medios que esta última determine, la información financiera, 

económica, contable, jurídica y administrativa, ya sea de manera trimestral o anual. De igual manera, 

las empresas emisoras, según la BMV, deben de cumplir con el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas, emitido CCE (2010), ya que en él se establece que la información financiera que llegue 

al Consejo de Administración, a los accionistas y al público en general, sea emitida y revelada con 

responsabilidad y transparencia. 

 

Las empresas que cotizan en la BMV, además de cumplir con el marco normativo de esta 

bolsa, deben de apegarse a las disposiciones legales que indica otro organismo regulador, la CNBV, 

quién es un órgano desconcentrado de la SHCP, que entre otras funciones busca procurar el correcto 

funcionamiento de las entidades financieras, manteniendo y fomentando el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema bancario y bursátil de México, con el propósito de proteger los intereses del 

público usuario. Por lo tanto a las empresas que cotizan en el mercado, es decir, a las emisoras, les 

establece la obligación de revelar información al mercado de manera oportuna, clara y equitativa; 

todo esto en el marco de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley del 

Mercado de Valores.  
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Adem§s es emisor de la CUE: ñDisposiciones de carácter general aplicables a las emisoras 

de valores y a otros participantes del mercado de valoresò, que deben de cumplir las empresas 

listadas. En esta circular, publicada por la CNBV (2012a), se establece que los estados financieros 

que presenten estas empresas a partir del 1° de enero de 2012, deberán ser elaborados de acuerdo con 

las IFRS que emita el IASB. Así, el último participante de este subsistema es el IASB, que es un 

organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las IFRS. El IASB funciona 

bajo la supervisión de la IASCF. El IASB se constituyo en el año 2001 para sustituir al IASC. 

 

3.5.2 Subsistema de Principios Contables 

 

En México la contabilidad es definida por el CINIF (2013) como una técnica que se utiliza para el 

registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y 

estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una 

entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. La información 

financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades 

monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y cuyo 

objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Su 

manifestación fundamental son los estados financieros. Se enfoca esencialmente a proveer 

información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como en proporcionar 

elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo, entre otros 

aspectos. Así, la multiplicidad de participantes en la actividad económica y su diversidad de intereses, 

determinan que la información financiera sea de uso y aplicación general y, por lo tanto, debe ser útil 

para los diferentes interesados. Desde este punto de vista, el CINIF emite las NIF que sirven de base 

para que las entidades elaboren información financiera que satisfaga las necesidades comunes de una 

gran variedad de usuarios. 

 

El análisis de las NIF se encuentra en el apartado ñ5.4.- NIF: Normas de Información 

Financieraò de la tesis, en ®l se indica que dentro de este cuerpo normativo se encuentra el MC, donde 

se establecen los postulados básicos que son fundamentos que configuran el sistema de información 

contable y rigen el ambiente bajo el cual debe operar. Por lo tanto, tienen influencia en todas las fases 

que comprenden dicho sistema contable; esto es, inciden en la identificación, análisis, interpretación, 

captación, procesamiento y, finalmente, en el reconocimiento contable de las transacciones, 

transformaciones internas y de otros eventos, que lleva a cabo o que afectan económicamente a una 

entidad. El postulado que obliga a la captación de la esencia económica en la delimitación y operación 

del sistema de información contable, es el de sustancia económica. El postulado que identifica y 

delimita al ente, es el de entidad económica y el que asume su continuidad es el de negocio en marcha. 

Los postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de las transacciones, 

transformaciones internas que lleva a cabo una entidad y otros eventos, que la afectan 

económicamente, son los de: devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, 

valuación, dualidad económica y consistencia (CINIF, 2013). 

 

Además, como se mencionó en el subsistema anterior, las IFRS emitidas por el IASB, ya 

forman parte del sistema contable mexicano. El estudio de las IFRS se especifica en el apartado que 

lleva por nombre ñ4.3.- IFRS: International Financial Reporting Standardsò, de esta investigaci·n, en 

el cual se indica que aún se encuentra en desarrollo el MC, debido a que la estructura jerárquica de 

las IFRS, según la imagen 4.3, la base de este cuerpo normativo son las mismas IFRS y las NIC. 
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3.5.3 Subsistema Profesional 

 

El contador público en México, puede desempeñarse profesionalmente en una empresa comercial, 

industrial y de servicios, así como en una entidad gubernamental, además puede instalar su propio de 

despacho desarrollándose en las áreas de contador general, auditoría, finanzas, fiscal y docencia. En 

una empresa puede ocupar puestos del área financiera como son contador, contralor, director de 

finanzas, tesorero, gerente, etcétera. En forma independiente, generalmente actúa como empresa y 

presta servicios de auditoría, consultoría en administración, consultoría fiscal, planeación financiera 

e implantación de sistemas contables, en la investigación de la contaduría, etcétera. También puede 

ser funcionario en las áreas de administración, planeación y control de las entidades públicas., en 

cualquiera de sus tres niveles de gobierno ya sea Federal, Estatal o Municipal. 

 

Independiente de la actividad profesional que desempeñe cualquier contador, puede agruparse 

en organismos gremiales como el IMCP. El IMCP busca ser el organismo rector de la contaduría 

pública mexicana que promueva la unión y superación de la profesión a nivel nacional e internacional 

dentro de un marco ético, en beneficio del interés público mediante la generación de los recursos que 

aseguren su permanencia. El IMCP (2012) tiene como objetivo hacer cada día más grande, más digna 

y más prestigiada a la profesión de la contaduría y propugnar porque los contadores públicos rindan 

a la sociedad servicios de la más alta calidad. Es una institución normativa, puesto que de ella han 

emanado disposiciones como el código de ética profesional, que establece las reglas de conducta que 

todo asociado debe cumplir para ser considerado parte de esta institución; además durante más de 30 

años fue el emisor de los PCGA, y ahora ha delegado esta función en el organismo independiente 

CINIF. Desde hace más de 20 años estableció un programa de educación profesional continua, que 

ha servido como base para que desde 1998 se haya creado la certificación profesional del contador 

público. Es la primera institución en México que en el año 2005 recibió el certificado de idoneidad 

para actuar como entidad certificadora por parte de la SEP. De acuerdo al entorno global, el IMCP 

pertenece al organismo regional AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad), que agrupa a la 

profesión de toda América, y al organismo mundial IFAC. 

 

Además, este instituto emitía la normatividad relativa al trabajo del auditor independiente, las 

cuales eran utilizadas en diversos países además de México, por medio de la Comisión de Normas y 

Procedimientos de Auditoría (CONPA), dicha normatividad eran las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en México (NAGA). Pero en junta extraordinaria celebrada el 15 de junio 

de 2010, el CEN del IMCP, resolvieron la adopción integral de las Normas Internacionales de 

Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés), emitidas por la IFAC, a través del IAASB, para las auditorías 

de estados financieros de ejercicios que inicien el 1 de enero de 2012, así como la abrogación de las 

NAGA, emitidas por el IMCP, a partir del 1 de enero de 2013. En el caso de auditorías 

correspondientes a ejercicios irregulares que abarquen un periodo comprendido entre 2011 y 2012, 

continuarán aplicando las NAGA. La adopción de las ISA sustituirá solamente a las Normas de 

Auditoría, quedando excluidos otros trabajos de aseguramiento (normas para atestiguar serie 7000 y 

de revisión de información financiera serie 9000), así como la Norma de control de calidad, el marco 

de referencia para trabajos de aseguramiento y las normas relativas otros servicios relacionados 

correspondientes a la serie 11000, las cuales se seguirán rigiendo de acuerdo con la normatividad 

emitida por el IMCP a través de la CONPA. Actualmente la Comisión de Normas de Auditoría y 

Aseguramiento (CONAA), antes llamada CONPA, del IMCP emite los procedimientos y guías de 

auditoría, las cuales no son normativos, es tener un apoyo en el desarrollo de los trabajos de auditoría 

realizados con las NAGA vigentes (IMCP, 2012). 

 

 

 

 



74 
 

A la par del IMCP coexiste la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que 

tiene por objeto el mantener e incrementar la imagen del Contador Público, además proporciona a sus 

asociados las herramientas necesarias para el complemento de su capacidad integral, haciendo de 

esto, un cimiento fortalecido y enriquecido por la constante retroalimentación de cada uno de sus 

socios, con quienes tiene el compromiso de motivar el deseo en el desarrollo de una excelente práctica 

profesional. Actualmente este organismo apenas rebasa el millar de asociados, en la actualidad cuenta 

en la parte de normatividad interna con estatutos, Código de Ética, reglamentación diversa dentro de 

las que destacan las relativas a la Norma de Actualización Académica, encaminada a ordenar y 

evaluar la calidad y la capacitación cada vez mayor del contador público. 

 

3.5.4 Subsistema de Formación Contable 

 

Como profesión, el contador público nace en 1907, ya que recibe el título de contador de comercio 

Fernando Diez Barroso, quien fuera el primer contador titulado en México, de ahí que la profesión se 

fue desarrollando hasta llegar al actual contador público o licenciado en contaduría pública. A nivel 

educativo, la profesión contable en México es desarrollada principalmente por profesionales con el 

título de Contadores Públicos o Licenciados en Contaduría. El programa académico es el de 

Licenciatura en Contaduría que se imparte en instituciones de educción superior, como son las 

universidades o en institutos tecnológicos de educación superior (IMCP, 2012). 

 

Previo al ingreso a este nivel académico, los estudiantes que acceden a las instituciones 

educativas de nivel superior deben haber cursado el nivel educativo medio superior (bachillerato) que 

puede ser de 2 ó 3 años. Esta licenciatura tiene una duración de 4 ó 5 años dependiendo de los 

programas académicos de la institución educativa que la imparta, distribuidos en aproximadamente 

50 cursos que abordan materias relativas a la contabilidad propiamente tal (contabilidad financiera, 

contabilidad de costos, fiscal, finanzas y auditoria) y materias relacionadas directamente 

(administración, economía y derecho). Posteriormente, los estudiantes obtienen el título profesional 

luego de aprobar una de las siguientes modalidades de titulación, las más comunes son: promedio de 

excelencia, aprobar cursos adicionales (maestrías afines), presentar un examen escrito preparado por 

su institución, y la elaboración de una tesis. En algunas instituciones, adicionalmente debe aprobarse 

un examen oral. Cuando la institución extiende el título profesional, la SEP emite una cédula 

profesional con validez en todo el territorio nacional, con esto es posible desarrollar la profesión en 

México. 

 

La certificación profesional es una instancia dada más a nivel profesional, pero que requiere 

de una cierta preparación académica que influye en el desarrollo de la educación contable. Esta 

certificación tiene el propósito de avalar los conocimientos y destreza de los profesionales. En la 

práctica, por adaptarse a las exigencias legales, es utilizada por los profesionales para desempeñar 

auditorias con fines fiscales. La certificación es expedida principalmente por el IMCP mediante del 

Examen Uniforme de Certificación de la Contaduría Pública. Este instrumento es utilizado también 

para renovar esta certificación. En este último caso, además se requiere de 65 horas de capacitación 

al año. De esta forma, la certificación es una instancia en que obliga a los profesionales a mantener 

sus conocimientos actualizados y, por ende, influye en el desarrollo de la educación contable.El 

organismo que complementa este subsistema es la ANFECA (2012), la cual fue fundada en abril de 

1959 en la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo 13 las instituciones fundadoras. Contando 

actualmente con más de 320 instituciones afiliadas, distribuidas en siete zonas a lo largo de todo el 

país. Entre sus propósitos se encuentra agrupar a las instituciones de educación superior que imparten 

estudios de licenciatura y posgrado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Informática 

y Negocios Internacionales, adoptando para ello las medidas que contribuyan a elevar el nivel 

académico en la preparación de sus alumnos, mediante el establecimiento de planes educativos 

actualizados, propiciando la interacción de los cuerpos académicos y la investigación, cuyos objetivos 

primordiales sean satisfacer las necesidades del ámbito socio-económico de la comunidad. 
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3.5.5 Subsistema de Prácticas de Valoración 

 

En México el responsable de las practicas de valoración es el CINIF (2013), quién establece que el 

reconocimiento contable es el proceso que consiste en valuar, presentar y revelar, esto es, incorporar 

de manera formal en el sistema de información contable, los efectos de las transacciones, 

transformaciones internas que realiza una entidad y otros eventos, que la han afectado 

económicamente, como una partida de activo, pasivo, capital contable o patrimonio contable, ingreso, 

costo o gasto. El reconocimiento de los elementos básicos de los estados financieros implica 

necesariamente la inclusión de la partida respectiva en la información financiera, formando parte, 

conceptual y cuantitativamente del rubro relativo. El sólo hecho de revelar no implica reconocimiento 

contable. 

  

En sí, el reconocimiento contable se presenta en dos etapas: reconocimiento inicial, que es el 

proceso de valuar, presentar y revelar una partida por primera vez en los estados financieros, al 

considerarse devengada; y reconocimiento posterior, que es la modificación de una partida reconocida 

inicialmente en los estados financieros, originada por eventos posteriores que la afectan de manera 

particular, para preservar su objetividad (CINIF, 2013).La valuación consiste en la cuantificación 

monetaria de los efectos de las operaciones que se reconocen como activos, pasivos y capital contable 

o patrimonio contable en el sistema de información contable de una entidad. Los conceptos de 

valuación (técnicas y métodos) varían en complejidad, dependiendo del tipo de las múltiples 

operaciones que afectaron a una entidad económica y del grado de dificultad que implique el obtener 

la información cuantitativa para su valoración. Los diferentes conceptos de valuación, deben atender 

a los atributos de las partidas; así como, al cumplimiento de las características cualitativas de los 

estados financieros. 

  

Cabe mencionar que esta NIF no pretende abarcar todas las posibles técnicas y métodos de 

valuación utilizados en la práctica, sino que se limita a describir y uniformar los principales conceptos 

de valuación utilizados en la actualidad; en NIF referentes a normas particulares se establecen 

requerimientos sobre valuaciones específicas para determinadas situaciones. Para la valuación de las 

operaciones de una entidad en particular existen dos clases de valores: valores de entrada, que son los 

que sirven de base para la incorporación o posible incorporación de una partida a los estados 

financieros, los cuales se obtienen por la adquisición, reposición o reemplazo de un activo o por 

incurrir en un pasivo; estos valores se encuentran en los mercados de entrada; y los valores de salida, 

que son los que sirven de base para realizar una partida en los estados financieros, los cuales se 

obtienen por la disposición o uso de un activo o por la liquidación de un pasivo; estos valores se 

encuentran en los mercados de salida.  

 

La mayoría de las entidades, particularmente las productoras de bienes, adquieren activos y 

servicios en un mercado para después de agregarles valor económico, poder venderlos en un mercado 

distinto. Sin embargo, muchas otras entidades adquieren y venden activos en un mismo mercado; por 

ejemplo, la compraventa de instrumentos financieros por las intermediarias financieras. Por otro lado, 

la generalidad de las entidades, asumen pasivos en un mercado para allegarse de recursos utilizados 

en los activos productivos. De igual suerte, muchas otras entidades asumen y liquidan pasivos en un 

mismo mercado; citando el mismo ejemplo: la compraventa de instrumentos financieros por las 

intermediarias financieras. Ocho conceptos de valuación básicos son habitualmente usados en la 

práctica: costo de adquisición, costo de reposición, costo de reemplazo, recurso histórico, valor de 

realización, valor de liquidación, valor presente y valor razonable. Dichos conceptos de valuación 

básicos están clasificados en valores de entrada y de salida. El valor razonable se advierte en ambos 

grupos de valores. Atendiendo a los atributos de una partida, cualquier valor de entrada o salida puede 

reconocerse bajo uno de los siguientes dos enfoques.  
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La cifra nominal, que es el monto de efectivo o equivalentes pagados o cobrados o, en su caso, 

por cobrar o por pagar; la cifra nominal está representada por el costo de adquisición (costo histórico) 

y por el recurso histórico antes aludido o, en su caso, por una estimación del monto a cobrar o pagar. 

La cifra reexpresada, que es la cifra nominal ajustada por un factor específico para conservar unidades 

monetarias equivalentes; los factores a utilizar pueden ser índices de precios emitidos por 

instituciones reguladoras (miden los efectos inflacionarios), tipos de cambio (miden los efectos 

cambiarios), etcétera (CINIF, 2013). 

 

Por su parte el IASB (2012a), indica que medición es el proceso de determinación de los 

importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 

financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la 

selección de una base o método particular de medición. En los estados financieros se emplean 

diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales 

bases o métodos son los siguientes: costo histórico, con base en él, los activos se registran por el 

importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 

cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos 

recibidos a cambio de incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso 

de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que se 

espera pagar para satisfacer el pasivo, en el curso normal de la operación.  

 

Por su parte el costo corriente, los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo 

y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo 

activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de 

efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el 

momento presente. Adicionalmente existe el valor realizable (o de liquidación). Los activos se llevan 

contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser 

obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su 

valor de liquidación; es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo, que 

se espera pagar para cancelar los pasivos, en el curso normal de la operación. También existe el valor 

presente, en que los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas 

de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación.  

 

Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se 

espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación. Por último, se encuentra 

el valor razonable, que se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 

medición; en una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Así, la base o 

método de medición más comúnmente utilizado por las entidades, según el IASB (2012), al preparar 

sus estados financieros, es el costo histórico. Éste se combina, generalmente, con otras bases de 

medición. Por ejemplo, los inventarios se llevan contablemente al menor valor entre el costo histórico 

y el valor neto realizable, los títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y las obligaciones 

por pensiones se llevan a su valor presente. Además, algunas entidades usan el costo corriente como 

respuesta a la incapacidad del modelo contable del costo histórico para tratar con los efectos de los 

cambios en los precios de los activos no monetarios. 

 

3.5.6 Subsistema de Prácticas de Información 

 

Según el CINIF (2013), la presentación de información financiera se refiere al modo de mostrar 

adecuadamente en los estados financieros y sus notas, los efectos derivados de las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a una entidad. Implica un 

proceso de análisis, interpretación, simplificación, abstracción y agrupación de información en los 

estados financieros, para que éstos sean útiles en la toma de decisiones del usuario general. 
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Por su parte la revelación es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas, toda 

aquella información que amplíe el origen y significación de los elementos que se presentan en dichos 

estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que 

se desenvuelve la entidad.Las políticas contables son los criterios de aplicación de las normas 

particulares, que la administración de una entidad considera como los más apropiados en sus 

circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en los estados financieros 

básicos. El formato y la ubicación de esta información es flexible; sin embargo, el resumen de 

políticas contables que se prepare debe contener las más significativas adoptadas por la entidad. Ese 

resumen debe presentarse dentro de las primeras notas a los estados financieros. Con el fin de 

proporcionar información suficiente, la entidad puede detallar sus políticas contables en notas 

subsecuentes. La revelación de las políticas contables en los estados financieros no debe duplicar 

detalles presentados en alguna otra nota (CINIF, 2013). 

  

Ejemplos de revelaciones, entre otros, que normalmente deben hacer las entidades con 

respecto a la aplicación de normas particulares incluyen las relativas a: las bases para el 

reconocimiento de los efectos de la inflación, las bases de consolidación, los métodos de depreciación, 

la valuación de inventarios, la valuación y amortización de activos intangibles, las bases de valuación 

de los instrumentos financieros, las estimaciones para cuentas incobrables y de inventarios de lento 

movimiento y obsoletos, el deterioro de activos de larga duración, los impuestos diferidos, los 

arrendamientos, la conversión de moneda extranjera, las garantías de productos, las obligaciones 

laborales y el reconocimiento de ingresos. 

  

Adicionalmente, las entidades al preparar los estados financieros la administración de la 

entidad debe evaluar la capacidad de ésta para continuar como un negocio en marcha. Los estados 

financieros deben prepararse sobre la base del negocio en marcha a menos de que la administración 

tenga la intención de liquidar la entidad o de suspender permanentemente sus actividades productivas 

y comerciales y no exista otra alternativa realista para que el negocio continúe en marcha. Cuando al 

hacer su evaluación la administración determina que existe incertidumbre importante relativa a 

eventos o condiciones que pueden dar lugar a dudas significativas sobre la capacidad de la entidad 

para continuar como un negocio en marcha, tales como insuficiencia en el capital contable y/o en el 

capital de trabajo, pérdidas de operación recurrentes, flujos negativos de operación, incumplimientos 

con términos de contratos de préstamo, etcétera; esas incertidumbres y los planes de acción con los 

que la entidad espera superarlas, deben revelarse. Si los estados financieros no se preparan sobre la 

base del negocio en marcha, este hecho debe revelarse; asimismo, debe revelarse la base sobre la que 

se prepararon los estados financieros y las razones por las cuales la entidad no se considera como un 

negocio en marcha. 

  

Adicionalmente, si uno o más estados financieros básicos se omiten, debe mencionarse en las 

notas explicativas cuáles son los estados financieros omitidos y expresar claramente la falta de 

cumplimiento con las Normas de Información Financiera. Cuando una entidad no presente estados 

financieros comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese hecho debe revelarse. Si la 

información explicativa, relativa a cambios en la presentación de los estados financieros y sus notas, 

correspondientes a periodos anteriores, continúa siendo relevante en el periodo actual, dicha 

información debe seguir revelándose (CINIF, 2013). 

 

Además, si se ajustan retrospectivamente o se reclasifican algunos elementos de los estados 

financieros de periodos anteriores, debe revelarse, cuando sea relevante: la naturaleza del ajuste o de 

la reclasificación; el importe de cada partida o clase de partidas ajustadas o reclasificadas; y las 

razones para hacer el ajuste o la reclasificación. Cuando sea impráctico ajustar retrospectivamente o 

reclasificar estados financieros comparativos, debe revelarse: a) la razón o razones para no efectuar 

el ajuste o la reclasificación; la naturaleza de los ajustes que se hubieran registrado si las partidas 

hubieran sido ajustadas o reclasificadas. 
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Cuando los estados financieros se presenten por un periodo distinto al ciclo normal de 

operaciones de la entidad o éste no coincida con un año calendario, debe revelarse tanto el periodo 

que cubren los estados financieros, como las razones para utilizar un periodo distinto al ciclo normal 

de operaciones. Cuando la fecha o periodo contable a que se refieren los estados financieros se 

modifique por cambios en el ciclo normal de operaciones, debe revelarse este hecho, así como el que 

los importes de los estados financieros y las notas de los diferentes periodos que se presentan, 

pudieran no ser totalmente comparables. En caso de que existan eventos posteriores que afecten 

sustancialmente la información financiera, entre la fecha a que se refieren los estados financieros y 

en la que éstos son emitidos, estos eventos deben revelarse suficiente y adecuadamente. En las notas 

a los estados financieros debe manifestarse explícitamente el cumplimiento cabal con las NIF para 

lograr una presentación razonable.  

 

En caso contrario, debe revelarse ese hecho. La aplicación de políticas contables impropias o 

inadecuadas no se rectifica con la revelación de las políticas utilizadas ni mediante notas explicativas 

a los estados financieros. Una entidad debe revelar los supuestos clave utilizados en la determinación 

de estimaciones contables que implican incertidumbre con un riesgo relevante. Asimismo, debe 

revelarse el nombre de la entidad controladora directa y, en su caso, el de la controladora del último 

nivel de consolidación. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus 

principales actividades, debe revelarse. La fecha autorizada para la emisión de los estados financieros 

y el(los) nombre(s) del(los) funcionario(s) u órgano(s) de la administración que autorizaron su 

emisión, deben revelarse (CINIF, 2013). 

 

Por su parte el IASB (2012a), indica que para ayudar a los usuarios a decidir si quieren utilizar 

la información financiera, sería normalmente necesario revelar las hipótesis subyacentes, los métodos 

de recopilar la información y otros factores y circunstancias que respaldan la información. Estos 

factores y circunstancias dependerán de cada uno de los rublos y partidas que presente la entidad 

informante en sus estados financieros, ya que la información que se deberá de revelar como mínimo 

en cada uno de ellos, se encuentra estipulada en la norma internacional a la cual se rigen dichos 

conceptos. 

 

3.5.7 Precisión de la clasificación de este Sistema Contable 

 

Conforme a la descripción detallada de cada uno de los subsistemas regulador, de principios 

contables, profesional, de formación contable, de prácticas de valoración y de prácticas de 

información, que configuran el sistema contable actual en el que se encuentran introducidas las 

empresas listadas en la BMV, se puede apreciar que de acuerdo a la Clasificación Mueller (1967), es 

un sistema de ñContabilidad como disciplina independiente, de pol²ticas gubernamentales o teor²as 

econ·micasò donde la iniciativa privada ha llevado la batuta en el desarrollo de las soluciones a los 

problemas contables de las empresas. Siguiendo la clasificación de Nobes (1983) este sistema tiene 

una clase micro, dentro de esta clase se encuentran en la subclase pragmatismo económico de origen 

inglés, de la familia influencia británica. 

 

Asimismo se puede apreciar que en México, las empresas listadas en la bolsa de este país, 

llevan su contabilidad orientada hacia las necesidades de decisión del usuario general (principalmente 

inversionistas), además de que el valor de capitalización del mercado accionario mexicano es 

aproximadamente más del cincuenta por ciento del producto interno bruto nacional, lo que indica que 

es un mercado altamente desarrollado, por lo que las compañías obtienen fuertes cantidades de capital 

en esta bolsa, ya sea en el mercado de dinero o de capitales. Los niveles de educación de los 

profesionales de la contaduría son muy altos y los inversionistas, como los usuarios de la información 

financiera más importantes, tienden a ser muy competentes.  
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Al mismo tiempo, casi todas las empresas listadas en esa bolsa son corporaciones 

multinacionales de gran tamaño, por lo que se puede afirmar que en la clasificación de Mueller, 

Gernon y Meek (1997), dichas compañías se encuentran inmersas en un modelo contable anglosajón. 

Además de las características anteriores, de estas compañías listadas, sus principales fuentes de 

financiamiento son a través de accionistas externos; las prácticas contables, ya sea NIF o IFRS, 

difieren de las reglas de los impuestos locales, lo que indica que siguiendo la clasificación de Nobes 

(1998), estas entidades se encuentran en un sistema contable de la clase A; esta clase corresponde a 

lo que puede llamarse contabilidad anglosajona, llamada así por Mueller, Gernon y Meek (1997). 

 

Por lo anterior, existe evidencia de que las compañías listadas en la BMV se encuentran en un 

modelo anglosajón de contabilidad, sin olvidar que el resto de las empresas mexicanas, que no están 

listadas en la bolsa de valores, viven un sistema contable totalmente diferente, por lo que es evidente 

que en México existen dos sistemas paralelos de contabilidad. 
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Parte 3: Marco Conceptual 

 

En el cap²tulo 4, ñNormatividad Contable Internacionalò, se describen los elementos de las normas, 

de tipo contable-financiero, así como el ente responsable de emitir éstas, que deben de acatar las 

empresas que llevan a cabo operaciones internacionales, para elaborar sus estados financieros.  

 

Capítulo 4 Normatividad Contable Internacional 

 

4.1 IASC: International Accounting Standards Committee 

 

4.1.1 Definición del IASC 

 

El International Accounting Standards Committee, (IASC) nace del acuerdo de los representantes de 

profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la formulación de una serie de normas contables que 

pudieran ser aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer 

la armonización de los datos y su comparabilidad (IASB, 2012). 

 

4.1.2 Antecedentes del IASC 

 

El IASC fue fundado en el año de 1973, después de una conferencia llevada a cabo en Sydney en 

1972. El IASC se formó a través de una iniciativa de un Standard Setters mundiales, que incluía al 

Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Canadá, Australia, Japón, México y Estados 

Unidos. En muchos casos, los elaboradores de normas de contabilidad de estos países no eran estas 

organizaciones contables profesionales. Posteriormente, se añadieron en los años siguientes 

miembros patrocinadores. En 1982, los miembros patrocinadores del IASC comprendían todos los 

representantes profesionales de la contabilidad que eran miembros de la Federación Internacional de 

Contadores (FIC), o bien IFAC (IASB, 2012). De acuerdo al IASB (2012), los principales 

componentes de la antigua estructura del IASC eran: 

 

- Consejo o Junta del IASC. 

- Grupo Consultivo: un organismo consultivo que representaba una amplia gama de 

organizaciones internacionales con intereses en contabilidad. 

- Comité de Interpretación de Normas (Standing Interpretations Committee (SIC): conformado 

para desarrollar las interpretaciones de las Normas de IASC e invitar a comentarios públicos, 

sujetos a la aprobación final de la Junta del IASC. 

- Consejo Consultivo: órgano de supervisión (a pesar de su nombre, el Consejo Consultivo 

funcionó más como a la Junta de Administradores de la nueva Fundación IASC). 

- Comités Directivos: grupos de trabajo de expertos para los distintos proyectos de la agenda de 

trabajo. 

 

Entre 1973 y 2001, la cantidad de organizaciones contables que eran miembros del IASC 

aumentó a más de 140. Estas organizaciones contables representaban a más de 100 países, incluso 

China, representada por su organización contable desde el año 1997 (IASB, 2012). Las normas de 

contabilidad fueron elaboradas por un Consejo o Junta del IASC voluntario, con dedicación parcial, 

integrado por 13 países miembros y hasta un máximo de 3 miembros adicionales encargados de la 

organizaci·n. Por lo general, cada miembro estaba representado por dos ñrepresentantesò y un ñasesor 

t®cnicoò. Los integrantes proven²an de una amplia variedad de contextos: práctica contable, empresas 

multinacionales, análisis financiero, educación contable y elaboración de normas nacionales de 

contabilidad. El Consejo también estaba integrado por miembros observadores, (incluyendo a los 

representantes de la IOSCO, del FASB, y la Comisión Europea (CE) quienes participaban en los 

debates pero sin voto. 
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4.1.3 La aceptación internacional del IASC 

 

Por encima de algunas críticas, es indudable que el IASC, a lo largo de los últimos treinta años, ha 

elaborado normas contables de gran amplitud, que contemplan los principales temas relativos a la 

preparación y presentación de estados contables. Durante este período, el IASC, ha recibido claras 

señales de aprobación hacia la tarea desarrollada y hacia las NIC-IFRS, emitidas (IASB, 2012). 

 

Así, por ejemplo, la Unión Europea en el año 1995 alentó la comunión de los esfuerzos del 

IASC y del IOSCO hacia la armonización de normas contables. En el año 1996 la World Trade 

Organization (WTO, Organización Mundial del Comercio, OMC), y en el año 1997 la Asia-Pacific 

Economic Cooperation (APEC, Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, FCEAP), se 

expresaron en el mismo sentido. 

 

De acuerdo con el IASB (2012), en junio de 1997 el Grupo de Integración Mercosur de 

Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA), en su declaración de Montevideo, dispone: 

ñConsiderar las NICs como fuentes relevantes para avanzar en los respectivos procesos de 

armonización en curso. Asimismo se recomienda seguir este mismo criterio para la emisión de 

normas locales.ò 

 

En febrero de 1999, el Intergovernmental Working Group of Experts on International 

Standards of Accounting and Reporting (ISAR, Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos 

de Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, GTIENICPI) de la United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo, CNUCYD) incluyó la utilización de las NICs por empresas, reguladoras 

de valores y organismos internacionales. 

 

En octubre de 1999, la Fédération des Experts Comptables Européens (FEE, Federación de 

Expertos Contables Europeos, FECE), difundió un documento de discusión donde apoyaba al IASC, 

y manifestaba que la aplicación obligatoria de las NICs, constituía el mejor vehículo para lograr la 

armonización mundial, proponiendo ciertas reglas de cumplimiento y solicitando a los emisores de 

normas locales la reducción de diferencias con las NICs (IASB, 2012). 

En junio de 2000, la European Commission (EC, Comisión Europea, CE) anunció la presentación de 

un proyecto al Parlamento Europeo, requiriendo la aplicación de las NIC como forma de lograr un 

mercado de valores único. Con algunas reservas relacionadas con la calidad de las NICs, también han 

dado su apoyo el Grupo de los siete países más industrializados del mundo (G7) en 1998 y el 

International Forum on Accounting Development (IFAD, Foro Internacional sobre Desarrollo 

Contable, FIDC), en 1999. 

 

Una mención especial merece el acuerdo firmado en 1995 entre IASC y el IOSCO según el 

cual el IASC desarrollaría un cuerpo básico de normas internacionales de contabilidad reclamadas 

por el IOSCO. Si las mismas resultaren satisfactorias, el IOSCO podría respaldar su aplicación 

obligatoria en la presentación de los estados contables en las distintas bolsas de valores del mundo 

(IASB, 2012). 

 

El IOSCO terminó su análisis a mediados del año 2000, y recomendó a sus miembros que 

permitieran utilizar a los emisores supranacionales treinta NICs, estableciendo que para fines de 2001, 

el IOSCO evaluará el grado de cumplimiento de sus recomendaciones. Al mismo tiempo, planteó 

ciertas exigencias complementarias para cumplir con requisitos de interés nacional o regional: 

 

- Una conciliación para mostrar los efectos de la aplicación de métodos contables diferentes a los 

establecidos por las NICs, 
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- Presentación de información no requerida por las NICs, tanto en los estados contables como en 

las notas, 

- Revelación del uso de una alternativa específica en el caso de que las NICs propongan más de 

una, cuando ésta sea confusa, o no trate el tema en cuestión, 

- Posibilidad de no-aplicación de disposiciones de las NICs cuando se contrapongan a normas 

nacionales o regionales. 

 

Estas exigencias planteadas por el IOSCO fueron una de las causas fundamentales de la 

reestructura del IACS del año 2001 y el surgimiento de la IASCF, con lo que se logra que las IFRS 

emitidas por el IASB sean aceptadas por el IOSCO, facilitando así la presentación de estados 

contables en todas las bolsas de valores del mundo al estar elaborados según las IFRS vigentes (IASB, 

2012). 

 

4.2 IASB: International Accounting Standards Board 

 

4.2.1 Definición del IASB 

 

El IASB es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las IFRS. El 

IASB funciona bajo la supervisión de la IASCF. El IASB se constituyo en el año 2001 para sustituir 

al IASC.  

 

4.2.2 Antecedentes del IASB 

 

En 1997, el IASC concluyó que para poder seguir cumpliendo con su función en forma efectiva, se 

debía lograr una convergencia entre las normas y prácticas contables nacionales y las normas 

contables internacionales. Por lo tanto, el IASC consideró que era necesario modificar su estructura. 

En diciembre de 1999, la junta del IASC aprobó propuestas para realizar cambios significativos a su 

estructura. Las propuestas incluyeron la creación de un comité de administradores, y la revisión 

substancial a la junta principal de IASC. Hasta mayo del año 2000, fecha en que se aprobó la 

Constitución vigente, y se transformó la estructura organizativa y legal de la organización, el IASC 

funcionaba como una asociación, de la que eran miembros todos los que formaban parte de la 

estructura del IFAC con sede en Nueva York. El 1 de julio del 2000, entró en vigor esa nueva 

Constitución, en virtud de la cual se estableció el requisito de revisión constitucional cada cinco años. 

En ese momento, la organización encargada de la elaboración de normas modificó su denominación 

por la de Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Board, IASB). 

 

  Como se mencionó, el 24 de mayo de 2000, en Edimburgo, se aprueba la nueva Constitución, 

mismo día en que los Administradores (Trustees), nombrados dos días antes, tomaron posesión de su 

cargo. La Constitución establece que la nueva estructura será una Fundación, por lo que deja de tener 

como miembros a los asociados al IFAC. La nueva fundación, el IASCF, fija su sede operativa en 

Londres, estando su domicilio legal en Norwalk, Estados Unidos. Se trata de una organización privada 

sin ánimo de lucro, de naturaleza independiente de los distintos agentes potencialmente interesados 

en su actuación reguladora (IASB, 2012).Para ello, los Administradores fueron nombrados 

inicialmente por un Nominating Comité, del que formaban parte distintos organismos internacionales, 

entre los que se incluía IOSCO, y que velaron por la idoneidad de sus miembros iniciales. En el caso 

de los nombramientos sucesivos, se ha designado un órgano de asesoramiento, del que forman parte 

IOSCO, el Comité de Basilea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos 

regionales de desarrollo, que debe asesorar a los Administradores acerca de la idoneidad de los nuevos 

nombramientos, que son finalmente aprobados por al menos el 75% de los Administradores.  
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  Adicionalmente, como un medio adicional para asegurar la independencia, los 

Administradores deben garantizar que las fuentes de financiación no comprometen la independencia 

del IASCF. Actualmente hay una base de algo más de 100 aportantes, vía donaciones de firmas de 

auditoría, entidades cotizadas, bancos centrales y otros agentes interesados, pero existe un objetivo 

explícito de incrementar sustancialmente esa base a varios miles, que refleje el grado de 

implementación de las NIIF en el mundo.Para ello, hay un objetivo de alcanzar acuerdos a nivel 

nacional, por el cual un Estado, a través de diversas asociaciones representativas internas, se 

comprometa a obtener una determinada cuota del presupuesto anual de la organización, que luego 

sería distribuida entre las diversas empresas que apliquen las NIIF y otras partes interesadas en el 

reporting financiero de dicho país. Ya se han alcanzado acuerdos a nivel estatal con algunos países, 

tales como Alemania, Australia o Reino Unido (IASB, 2012). 

 

4.2.3 Estructura del IASB. 

 

4.2.3.1 Estructura General del IASB 

 

El IASB es organizado bajo una Fundación independiente llamada la International Accounting 

Standards Committee Foundation (IASCF), que ahora ha cambiado de nombre a Fundación IFRS, 

dicha organización se observa en la figura 4.1, organización y forma en que está estructurado el IASB. 

Los componentes de la nueva estructura se aprecian en la figura 4.2, organigrama de la Estructura del 

IASB (2012), los cuales son: 

 

- Consejo de Seguimiento (Monitoring Board): Aprueba y supervisa los fideicomisos. 

- El Consejo de Normas del IASB: es el único responsable por el establecimiento de las IFRS. 

- La Fiduciarios de la Fundación IFRS: quien supervisa la labor del IASB, la estructura, y la 

estrategia, y tiene la responsabilidad de recaudación de fondos. 

- El Comité de Interpretaciones: que desarrolla interpretaciones para su aprobación por el IASB. 

- El Consejo Asesor: que funge como asesor del IASB y de la Fundación IFRS, también llamado 

IFRS Advisory Council. 

- Grupos de Trabajo: grupos de trabajo de expertos para los distintos proyectos del orden del 

día. 

 

Figura 4.1 Organización y forma en que está estructurado el IASB 

 

 
 

Fuente: IASB (2012) 
























































































































































































































































































































































































































































































