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La	generación	de	valor	financiero	de	las	tecnologías	
de	 información,	 pese	 a	 ser	 un	 tema	 bastante	 dis-
cutido,	comúnmente	no	es	calculado	por	las	orga-
nizaciones	públicas	o	privadas	–con	o	sin	fines	de	

lucro–	de	manera	previa	a	su	adquisición	e	implementa-
ción	 (Alfaro	 2007).	 Lo	 expuesto	 se	 deduce,	 también,	 de	
los	estudios	 realizados	por	el	 IT	Governance	 Institute	en	
convenio	con	Price	Waterhouse	Coopers	Corporation	–en-
tidades	que	publican	de	manera	bianual	el	IT	Governance	
Global	Status	Report–.	En	
este	estudio,	se	evidenció	
que,	en	el	año	2007,	solo	
el	 20%	 de	 las	 entidades	
evaluadas	 realizaba	 una	
gestión	del	retorno	de	la	
inversión	 de	 las	 tecno-
logías	 de	 información.	 El	
resto	de	entidades	indicó	
que	 estaba	 en	 proceso	
de	 implementarla,	estaba	
considerando	 implemen-
tarla	o	no	la	tenían	imple-
mentada1.	

Es	 criticable	 que	 se	 ini-
cien	 procesos	 de	 adqui-
sición	 e	 implementación	
de	tecnologías	de	información	sin	el	correspondiente	aná-
lisis	de	generación	de	valor	financiero,	sobre	todo,	cuando	
los	montos	de	inversión	o	gasto	son	considerables	para	la	
organización,	según	su	tamaño.	Cuando	no	se	dan,	vemos	
las	 consecuencias	 en	 los	 aumentos	 de	 los	 costos	 o	 una	
dependencia	tecnológica	con	el	proveedor	de	la	tecnolo-
gía	de	información	adquirida.	Con	respecto	a	ello,	se	debe	
anotar	que	dicha	dependencia	 se	da,	 en	muchos	 casos,	
de	por	vida;	hasta	que	las	organizaciones	deciden	nueva-
mente	depender	tecnológicamente	de	otro	proveedor;	o	
hasta	que	contratan	personal	para	que	se	encargue	de	la	
gestión	de	la	tecnología	de	información	de	manera	inter-
na	en	la	organización.	

A	continuación,	 se	exponen	algunas	 sugerencias	para	 la	
elaboración	de	evaluaciones	financieras	de	la	adquisición	
e	implementación	de	tecnologías	de	información:

1.	 Las	evaluaciones	financieras	deben	realizarse	bajo	cos-
teo	directo	y	 teniendo	en	cuenta	el	cálculo	del	valor	
actual	neto	a	un	período	de	evaluación	similar	al	perío-
do	de	duración	del	plan	estratégico	de	la	organización2.

2.	 Las	 evaluaciones	 financieras	deben	 realizarse	 tenien-
do	en	cuenta	 los	siguientes	aspectos	 indicados	en	el	
procedimiento	059	de	la	metodología	MAIGTI	(Meto-
dología	para	la	Auditoría	Integral	de	la	Gestión	de	las	
Tecnologías	de	Información).	Esta,	según	Alfaro,	indica	
los	siguientes	componentes:

A.	 Ingresos	adicionales	del	proyecto:	Se	pueden	dar	
por	margen	de	contribución	adicional	o	por	aho-
rros	que	genere	el	proyecto.

1	Véase	la	fuente	IT	Governance	Institute	2008.
2	Véase	la	fuente	Alfaro	2007.
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B.	 Egresos	 adicionales	 del	 proyecto:	 Se	 pueden	 dar	
por	inversiones	adicionales	y	por	gastos	adiciona-
les	que	genere	el	proyecto.

3.	 Las	evaluaciones	financieras	deben	considerar	 los	
aspectos	indicados	en	el	esquema	del	Costo	Total	
de	Propiedad	o	TCO	 (Total Cost of Ownership).	Se-
gún	Laudon	y	Laudon3,	el	costo	total	de	propiedad	
tiene	los	siguientes	elementos:

A.	 Adquisición	 de	 hardware:	 precio	 de	 compra	 del	
equipo	de	hardware	 de	 cómputo,	 lo	 cual	 incluye	
computadoras,	terminales,	almacenamiento	e	im-

presoras

B.	 Adquisición	 de	 soft-
ware:	 compra	 o	 licencia	
de	 software	 para	 cada	
usuario

C.	 Instalación:	 costo	 de	
instalar	 computadoras	 y	
software

D.	 Capacitación:	 costo	
de	 proporcionar	 capaci-
tación	 a	 los	 especialistas	
y	 usuarios	 finales	 de	 los	
sistemas	de	información.

E.	 Soporte:	 costo	 de	
ofrecer	 soporte	 técnico	
continuo,	 servicios	 tele-

fónicos	de	soporte,	etc.

F.	 Mantenimiento:	costo	de	actualizar	el	hardware	y	
el	software

G.	 Infraestructura:	 costo	de	 adquirir,	mantener	 y	 so-
portar	 infraestructura	 relacionada,	 como	 redes	 y	
equipo	especializado	(incluyendo	unidades	de	al-
macenamiento	de	respaldo).

H.	 Tiempo	de	 inactividad:	costo	de	 la	productividad	
perdida	si	las	fallas	de	hardware	o	software	ocasio-
nan	que	el	sistema	sea	incapaz	de	realizar	el	proce-
samiento	y	las	tareas	del	usuario.

I.	 Espacio	y	energía:	los	costos	de	bienes	raíces	y	de	
servicios	públicos	por	el	alojamiento	y	el	suminis-
tro	de	energía	para	la	tecnología.

Como	se	puede	observar,	el	TCO	es	un	esquema	completo	
para	la	identificación	de	las	inversiones	y	gastos	relaciona-
dos	a	 la	adquisición	e	 implementación	de	 las	 tecnologías	
de	información.	

A	muchos	profesionales	 les	 resulta	 complicado	evaluar	 los	
beneficios	 financieros	 de	 las	 tecnologías	 de	 información.	
Generalmente,	 los	 profesionales	 relacionados	 a	 las	 tecno-
logías	 de	 información	 (ingenieros	 informáticos,	 ingenieros	
electrónicos,	ingenieros	de	sistemas,	etc.)	desconocen	o	no	
aplican	la	matemática	financiera	básica	que	se	requiere	para	
la	realización	de	los	cálculos	de	la	generación	de	valor	finan-
ciero.	En	paralelo,	los	profesionales	relacionados	a	las	finanzas	
(administración,	contabilidad,	economía,	ingenie		ingenieros	
industriales,	etc.)	desconocen	los	procesos	de	la	gestión	de	

3	Véase	entre	las	fuentes	bibliográficas	a	Laudon	y	Laudon	2008.

responsabilidad	 social	 desde	 nuestra	 carrera?	 ¿Cómo	 es	
posible	ejecutarla	mediante	nuestro	ejercicio	profesional	
o	desde	nuestras	aulas	de	estudio?	

En	primer	lugar,	citaré	unas	palabras	que	dio	nuestro	Deca-
no,	Oscar	Díaz	Becerra,	al	semanario	periodístico	de	nues-
tra	universidad	para	poder	vislumbrar	con	mayor	claridad	
cómo	se	alinea	nuestra	carrera	con	la	responsabilidad	social	
empresarial:	“La	 información	financiera	en	una	 institución	
contribuye	con	el	desarrollo	económico.	Esto	es	responsa-
bilidad	social.	Si	no	se	proporciona	información	a	la	socie-
dad	sobre	el	funcionamiento	de	las	empresas,	la	economía	
no	puede	funcionar	adecuadamente”.	Y	en	este	contexto,	el	
encargado	de	garantizar	la	transparencia	en	la	información	
financiera	de	una	organización	es	el	contador”3.	

Visto	de	otra	manera,	la	contabilidad	es	una	carrera	indis-
pensable	en	las	empresas	y	en	el	desarrollo	económico	de	
las	sociedades,	puesto	que	sirve	para	manejar	y	presentar,	
de	 manera	 ordenada,	 la	 información	 económica	 de	 las	
empresas,	así	como	de	todas	aquellas	personas	que	rea-
licen	 alguna	actividad	económica.	 Esta	 información	que	
mide,	clasifica,	analiza	y	procesa	es	vital	para	 la	 toma	de	
decisiones,	 tanto	dentro	de	 la	misma	empresa	 (nivel	de	
directorio	o	gerencial)	o	fuera	de	ella	(stakeholders),	pues	
esa	 información	 determinará	 el	 rumbo	 que	 tome	 la	
empresa	y	el	impacto	que	tendrá	esa	decisión	en	la	
sociedad.

Entonces,	¿sería	correcto	decir	que	si	ejercemos	
la	contabilidad	correctamente	estamos	mejo-
rando	la	sociedad	en	la	que	vivimos?	En	mi	
opinión,	sí,	puesto	que	la	contabilidad	está	
sumamente	 ligada	 –por	 su	 propio	 con-
cepto–	con	el	desarrollo	de	la	sociedad.	
Al	estar	ligada,	también,	con	las	empre-
sas,	 entonces	 podemos	 afirmar	 que	
realizar	bien	nuestra	profesión	es	ha-
cerle	un	bien	a	la	sociedad	y	es	hacer	
responsabilidad	 social,	 indirectamen-
te.	Si	formamos	parte	de	una	empresa,	
también,	 podemos	 afirmar	 que	 es	 el	
contador	quien	se	vuelve	doblemente	
partícipe	en	la	responsabilidad	social:	
a	través	del	ejercicio	de	su	profesión	y	
a	través	de	 la	participación	en	 la	pla-

3	Punto	Edu	año:	2012	pp.8	-9.	

nificación	de	la	responsabilidad	social	en	la	empresa.	Ese	
es	un	punto	noble	de	nuestra	carrera	y	la	razón	por	la	que,	
personalmente,	elegí	estudiarla.

Entonces,	 como	 contadores,	 podemos	 contribuir	 con	 la	
responsabilidad	social	al	aspirar	 ser	excelentes	en	nuestra	
profesión,	al	buscar	no	solo	comprender	la	teoría	y	prácticas	
contables,	sino	también	mantener	el	enfoque	humanístico	
que	 nuestra	 universidad	 nos	 aporta.	 Como	profesionales,	
lo	podemos	alcanzar	poniendo	en	práctica	 lo	que	hemos	
aprendido	y	llevando	de	la	mano,	la	responsabilidad	social	
en	nuestro	desempeño	laboral,	en	nuestra	empresa	y	dirigi-
da	a	nuestra	sociedad.	Asimismo,	lo	lograremos	generando	
valor	en	estos	elementos;	y,	en	ambos	casos,	 jamás	debe-
mos	olvidarnos	el	ser	excelentes	personas.
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Este	es	un	breve	resumen	sobre	cómo	dos	campos	del	
conocimiento	se	relacionan	entre	sí	para	generar	re-
glas	necesarias	para	la	creación	del	“sujeto”	que	crea	
el	desarrollo	del	país:	las	sociedades	empresariales.

Muchas	son	las	empresas	que	se	han	creado	o	consolida-
do	en	el	Perú	producto	del	gran	empuje	económico	que	
ha	existido	en	 los	últimos	diez	años.	Ello	ha	sido	posible	
gracias	 a	 los	 tratados	de	 libre	 comercio,	 correctas	políti-
cas	de	austeridad,	de	inversión	y	otros	que,	al	final,	permi-
tieron	beneficiar	a	empresas	tan	variadas	en	su	tipo	que	
pueden	 ir	 desde	 la	 venta	 de	 insumos	 agrícolas	 hasta	 la	
producción	 de	 tecnología.	 Esa	 bonanza,	 aparte	 de	 con-
solidar	a	algunas	empresas,	ha	dado	el	empuje	necesario	
para	el	nacimiento	de	otras	nuevas,	que	buscan	su	parte	
en	la	nueva	bonanza.	

En	la	mayoría	de	los	casos,	para	crear	una	nueva	empresa,	
solamente	 se	piensa	en	el	 rubro	 al	 cual	 se	 va	 a	dedicar,	
en	la	capacidad	de	compra	del	mercado	y	en	obtener	el	
dinero	necesario	para	poner	en	marcha	el	futuro	negocio.	
Sin	embargo,	hace	 falta	 algo	más	 importante,	 lo	 cual	es	
la	base	legal	para	su	nueva	creación:	la	Ley General de So-
ciedades	 y	 cómo	esta	 afecta	 su	 capacidad	de	 ejecutar	 y	
analizar	las	acciones	del	negocio,	es	decir,	cómo	afecta	a	
la	contabilidad.

En	ese	sentido,	es	vital	tener	claro	cómo	la	Ley General de 
Sociedades,	a	través	de	algunos	artículos,	da	la	base	o	for-
ma	el	criterio	contable	que	debe	seguir	la	futura	sociedad.	
Para	ello,		se	mostrarán	algunos	de	los	casos	que	afectan	a	
todos	los	tipos	de	empresas.	

En	el	artículo	11	(objeto	social)	de	la	ley,	se	define	el	objeto	
social	al	cual	se	dedicará	la	sociedad	circunscribiendo	sus	
actividades,	 aquellos	 negocios	 u	 operaciones	 lícitos,	 así	
como	a	 los	actos	relacionados	con	la	actividad	principal.	
Esto	es	muy	importante	para	la	contabilidad	de	la	empre-
sa,	debido	a	que	sin	esa	definición	 	no	se	podría	aplicar	
correctamente	 las	cuentas	contables	relacionadas	con	 la	
venta,	compras,	mercaderías	y	no	se	podría	determinar	su	
cuenta	destino	y	orden	dentro	del	Estado	de	Resultados.

Al	revisar	los	artículos	22	(los	aportes)	y	23	(aportes	dine-
rarios)	de	la	ley,	se	puede	apreciar	que	es	necesario	hacer	
una	diferenciación	al	momento	de	dar	aportes	a	la	nueva	
sociedad.	Ello,	actualmente,	establece	que	lo	entregado	–
sea	en	dinero	o	no–	ya	forma	parte	del	patrimonio	de	la	
empresa;	 frente	a	ello,	 los	aportantes	pierden	el	derecho	
individual	sobre	este.	Ahora,	desde	una	perspectiva	con-
table	y	según	los	principios	contables	generalmente	acep-
tados	(PCGA),	existe	un	principio	de	entidad	que	declara	
que	la	empresa	es	un	ser	diferente	de	sus	accionistas.	Ello	
se	relaciona	con	los	artículos	anteriores	y	brinda	una	base	
legal	al	futuro	tratamiento	contable.	Además,	se	añade,	en	
el	artículo	31,	que		este	nuevo	patrimonio	social	respon-
de	 solo	por	 la	 sociedad	 formada	 sin	perjuicio	 contra	 los	
socios.

Como	se	mencionó	previamente,	gracias	a	la	bonanza	eco-
nómica	 actual,	 existen	grandes	 ingresos	para	 la	mayoría	
de	las	empresas.	Estos	se	manifiestan	ante	sus	propietarios	
en	la	forma	de	utilidades,	que	deben	ser	calculadas	conta-
blemente,	pero	siguiendo	algunas	reglas	dadas	–como	las	
del	artículo	39	(beneficios	y	pérdidas)	y	artículo	40	(reparto	
de	utilidades)	de	la	ley–.	A	partir	de	ello,	se	establece	que	
las	utilidades	se	deben	de	repartir	siguiendo	la	proporción	
del	aporte	al	capital	o	lo	fijado	en	el	estatuto.	Esto	último	
debe	regirse	con	el	previo	acuerdo	de	los	socios,	si	no	lo	
hubiera	será	en	proporción	a	la	participación	de	cada	ac-
cionista.	 Con	 respecto	 a	 ello,	 en	 el	 siguiente	 artículo,	 se	
menciona	que	el	reparto	de	utilidades	debe	regirse	según	
el	resultado	contable	mostrado	en	los	estados	financieros	
preparados	 en	 la	 fecha	 correspondiente.	 Dentro	 de	 ese	
esquema,	 lo	 repartido	no	puede	ser	mayor	al	cálculo	de	
la	utilidad.

De	las	empresas	que	existen	en	el	Perú,	la	mayoría	adopta	
la	 forma	de	 la	 sociedad	 anónima	 y	 esta	 decisión	 afecta,	
también,	al	modo	de	llevar	la	contabilidad	de	la	empresa	
tal	y	como	demuestran	algunos	artículos.	En	el	artículo	51	
(capital	y	responsabilidad	de	los	socios),	se	menciona	que	
el	 capital	 está	 representado	 por	 acciones	 nominativas	 y	
se	integra	por	aportes	de	accionistas;	e	igual	que	lo	men-
cionado	en	el	artículo	31,	la	responsabilidad	es	solo	de	la	
sociedad	y	no	de	los	socios	aportantes.	En	el	artículo	82,	se	
define	el	concepto	de	acción	como	partes	del	capital	de	
igual	valor	cada	una.	Por	su	parte,	en	el	artículo	83	(crea-
ción	de	acciones),	se	determinan	desde	el	pacto	social	y	se	
plantea	que	deben	tener	una	base	en	las	utilidades	distri-
buibles	existentes;	además,	se	anota	que,	para	la	emisión	
de	aquellas,	se	debe	cancelar	el	25%	del	valor	nominal.	En	
el	siguiente	artículo	–el	201	(órgano	competente	y	forma-
lidades)–,	 se	 establece	que	 el	 aumento	de	 capital	 se	da	
por	acuerdo	de	la	junta	general	y	se	debe	modificar	el	es-
tatuto.	Luego,	en	el		artículo	202	(modalidades),	se	mues-
tran	las	formas	de	aumento	de	capital,	que	puede	ser	por	
nuevos	aportes,	capitalización	de	créditos	y/o	utilidades,	

[	LAS	UNIONES	ENTRE	LA	LEY	GENERAL	DE	SOCIEDADES	Y	LA	
CONTABILIDAD	]

las	tecnologías	de	información	y	se	les	hace	difícil	identificar	
los	componentes	de	inversiones	y	gastos,	así	como	la	iden-
tificación	del	margen	de	contribución	adicional	y	el	ahorro.

A	continuación,	se	detallan	algunas	tecnologías	de	infor-
mación	junto	a	los	elementos	que	se	tendría	que	tomar	en	
cuenta	para	el	análisis	de	la	generación	de	valor	financiero	
de	los	proyectos	de	adquisición	e	implementación	dichas	
tecnologías:

1.	 Telefonía	 IP.	 En	 la	 adquisición	 e	 implementación	 de	 la	
telefonía	IP,	se	debe	considerar	el	ahorro	en	las	llamadas	
entre	los	locales	de	la	organización,	así	como	el	ahorro	en	
las	llamadas	a	otras	centrales	telefónicas	IP	de	proveedo-
res	o	clientes	(ya	sean	nacionales	o	internacionales).	Sin	
embargo,	este	ahorro	debería	ser	superior	al	costo	de	la	
central	telefónica	IP,	los	anexos	telefónicos	IP	y	la	mejora	
del	cableado	(en	caso	se	requiera),	así	como	los	gastos	
de	mantenimiento.	Como	se	puede	notar,	 el	beneficio	
de	ahorro	de	llamadas	entre	locales	implica	que	se	tiene	
varios	locales	a	los	cuales	llamar	con	esta	tecnología;	caso	
contrario,	no	se	tendría	un	retorno	financiero	y,	simple-
mente,	habríamos	incrementado	el	gasto.

2.	 Sistema	de	 Información	de	Toma	de	Pedidos	de	Pre-
Venta.	 Este	 sistema	 permite	 incrementar	 las	 ventas,	
puesto	que	permite	que	los	vendedores	–bajo	la	mo-
dalidad	de	preventa–	tomen	pedidos	directamente	a	
través	de	teléfonos	celulares.	Ello	permite	que	se	rea-
licen	 los	pedidos	verificando	el	 stock	 y	el	 crédito	del	
cliente,	en	línea.	Las	ventas	se	incrementan,	ya	que	se	
puede	 llegar	 a	más	 clientes	más	 rápido	 y,	 al	mismo	
tiempo,	se	evita	perder	ventas,	puesto	que,	en	el	con-
sumo	masivo	de	bienes,	es	común	que	un	producto	
sea	reemplazado	por	otro	similar	de	otro	proveedor	si	
no	 se	 cumple	con	el	pedido	en	el	plazo	que	espera	
el	 cliente.	 Asimismo,	 este	 sistema	 permite	 el	 ahorro	
en	formularios,	gracias	a	que	el	pedido	es	ingresado	a	
través	del	celular	(aunque	este	ahorro	no	resulta	signi-
ficativo	en	comparación	con	los	ingresos	por	ventas).	
También,	debe	considerarse	la	inversión	en	la	adquisi-
ción	o	implementación	del	sistema	de	información,	así	
como	los	gastos	por	servicios	de	conexión	a	internet	a	
través	del	teléfono	celular,	mantenimiento	del	sistema	
de	información	y	baterías	de	larga	duración.

3.	 Sistema	de	 Información	de	Control	de	Visitas	de	Pro-
motores.	Este	sistema	permite	la	disminución	del	robo	
de	muestras	 de	 producto	 y	 artículos	 promocionales	
que	debieron	ser	entregados	a	 los	clientes	por	parte	
de	los	promotores.	Se	debe	tomar	en	cuenta	que	los	
promotores,	comúnmente,	no	devuelven	los	produc-
tos,	 porque	 no	 quieren	 evidenciar	 que	 no	 fueron	 a	
trabajar,	los	regalan	o	consumen,	o,	en	algunas	ocasio-
nes,	los	utilizan	para	su	venta	ilegal.	Al	realizar	un	mejor	
control	de	la	entrega	de	muestras	de	producto	y	artí-
culos	promocionales,	se	puede	no	solo	ahorrar	en	es-
tos	conceptos,	sino	que	se	produce	una	mayor	entre-
ga	con	el	consecuente	incremento	de	los	ingresos	por	
las	ventas,	ya	que	dicha	entrega	influye	directamente	
en	la	compra	del	producto	por	parte	del	cliente.

4.	 Tienda	Virtual.	En	la	adquisición	e	implementación	de	
una	 tienda	 virtual	 se	 debe	 considerar	 el	margen	 de	
contribución	adicional	que	se	tendrá	como	resultado	
del	incremento	de	las	ventas	de	la	entidad,	aunque	es	

probable	que	no	se	presenten	ahorros,	sino	que	se	in-
crementen	las	 inversiones	y	 los	gastos,	debido	a	que	
es	un	canal	de	ventas	adicional.	En	este	caso,	además	
de	los	aspectos	tecnológicos,	se	debe	tener	en	cuenta	
diversos	aspectos	de	gestión	(marketing,	ventas,	pro-
ducción,	distribución,	etc.),	los	cuales	influirán	directa-
mente	en	las	inversiones	y	los	gastos.

5.	 Sistema	de	Información	ERP.	Las	inversiones	y	los	gas-
tos	que	se	podrían	generar	por	un	proyecto	de	adqui-
sición	 e	 implementación	 de	 un	 sistema	 de	 informa-
ción	 ERP	 (Enterprise Resources Planning)	 –sobre	 todo,	
de	un	ERP	World	Class–	pueden	ser	muy	grandes.	Los	
beneficios	financieros,	en	un	sistema	de	 información	
ERP,	podrían	asociarse	a	los	siguientes	aspectos:

A.	 Margen	de	contribución	adicional,	debido	a	la	fi-
delización	del	cliente	y	aumento	de	la	cantidad	de	
clientes	como	resultado	de	una	mejor	calidad	de	
servicio.	Ello	se	concreta	en	reducciones	de	tiem-
po	de	entrega,	acceso	más	rápido	a	cotizaciones	
por	 parte	 del	 cliente,	 mayor	 tiempo	 disponible	
para	contactar	a	más	clientes,	etc.

B.	 Ahorro	en	los	siguientes	conceptos:	multas	por	no	
entregar	 a	 tiempo	 los	 pedidos,	 descuentos	 que	
dimos	a	los	clientes	para	quedar	bien	en	caso	de	
retrasos	en	la	entrega	de	los	pedidos,	evitar	com-
pras	innecesarias,	descuentos	por	compras	de	ma-
yor	volumen,	reducción	de	personal,	reducción	de	
inventarios	y	reducción	de	costos	financieros.

C.	 Inversiones	 adicionales:	 hardware	 de	 servidores,	
hardware	de	usuarios	finales,	licencias	de	software	
de	base	para	 servidores,	 licencias	de	 software	de	
base	 para	 usuarios,	 sistema	 de	 información	 ERP,	
actualizaciones	del	sistema	de	información	ERP,	etc.

D.	 Gastos	adicionales:	mantenimiento	del	sistema	de	
información,	personal	 técnico	adicional,	personal	
usuario	adicional,	etc.

Como	se	puede	apreciar,	los	beneficios	financieros	de	las	
tecnologías	de	 información	 son	diversos,	pero	debemos	
saber	 identificarlos	para	mejorar	 la	gestión	financiera	de	
las	organizaciones.	En	el	caso	contrario,	se	incrementarán	
los	gastos	de	manera	innecesaria	y	significativa.
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