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Presentación

U no de los  pilares  fundam entales  del proyecto univers itario m oderno, es  
precis am ente la cons trucción de proces os  de lectura y es critura que  perm itan la 
perm anencia de la idea y de la palabra en los  es pacios  univers itarios  y por fuera 
de ellos , lo cual cons tituye un ej ercicio acadé m ico res pons able y é tico con el 
devenir de las  profes ionales  liberales .
 
U n proyecto editorial es  un plan de elaboración es critural que  proviene de 
ejercicios investigativos y de reflexión que las comunidades académico-
científicas piensan y repiensan a la luz de las investigaciones y hallazgos 
referentes  a los  paradigm as  dis ciplinares  y de inves tigación que  s us tentan s us  
cam pos  de conocim iento. No s e puede des conocer el com prom is o hi s tórico de 
las  univers idades  con las  generaciones  q ue la pros iguen, de tal form a que  los  
planteam ientos  y dis cus iones  que  s e s us citen en las  aulas , pas illos , laboratorios  
y dem á s  es pacios  de la vida acadé m ica univers itaria, perm anez can com o legado 
acadé m ico en la m em oria es crita de univers idades .
 
En tal s entido, la F acultad de C iencias  A dm inis trativas  y Económ icas  del 
Tecnológico de A ntioqui a, preocupada por el devenir acadé m ico e inves tigativo 
de la I ns titución y de las  com unidades  pens antes  en cada una de las  dis ciplinas  
que  alberga, ha  decido em prender un proyecto de tal m agnitud que  dé  cuenta 
de la labor inves tigativa de s us  docentes  y s us  pares  acadé m icos , y de s u labor 
form ativa en s us  es tudiantes , c on el propós ito de dej ar hue lla lecto- es critora.

En-Contexto, es una revista científica de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas del Tecnológico de Antioquia, que se construye con el firme propósito 
de develar los  proces os  de inves tigación en el cam po de la adm inis tración de 
empresas, la administración pública, la gestión, la economía, las finanzas, las 
organiz aciones ,  la contabilidad,  el Es tado y la política,  con un alto contenido 
social como referente paradigmático y científico de nuestras disciplinas.
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Es te proyecto editorial es tá  dirigido a es tudiantes , docentes  e inves tigadores  
interes ados  en tem as  teóricos , em píricos , y prá cticos  de las  ciencias  s ociales  
aplicadas ;  adem á s  bus ca m ej orar la producción acadé m ica,  es critural e 
inves tigativa de los  docentes  de nues tra I ns titución,  de nues tros  es tudiantes  
y de los  pares  acadé m icos  ex ternos ,  tanto nacionales  com o internacionales  
q ue des een publicar en nues tra revis ta,  atraídos  por s u contenido tem á tico y 
riguros idad acadé m ica. P ara el des arrollo de es te proces o,  s e propone una guía 
de procedim ientos ,  la cual bus ca es tar acorde con la norm atividad nacional e 
internacional en tal orden. 

Calidad editorial

P ara garantiz ar la calidad de los  productos  editoriales , s e cuenta con un m odelo 
de evaluación con arbitraj e doblem ente ciego, el cual im prim e s eriedad a las  
políticas internas de la revista con fines de indexación nacional e internacional. 
A dicionalm ente, s e cuenta con la colaboración de pares  internos  y ext ernos , 
pertenecientes a las comunidades académicas, y cuyo perfil sea, como mínimo, 
del nivel de maestría, en áreas específicas o afines. La revista se editará con una 
periodicidad s em es tral a partir de enero de 2016.

Política editorial

S e deben tener en cuenta los  pará m etros  q ue determ inan la prom oción y ej ecución 
de los procesos editoriales, los cuales deben ser definidos por un comité editorial 
que dé cuenta de su calidad con fines de indexación. Debe existir entonces:

1. Comité editorial

D ebe s er integrado por pares  acadé m icos  internos  y ext ernos  de la ins titución 
editora, que  cuenten con reconocim iento acadé m ico tanto nacional com o 
internacional en las áreas de abordaje. Este comité es quien fija los parámetros 
y políticas  de cará cter acadé m ico, con los  cuales  s e regirá  la revis ta, de tal 
form a que  cum pla con los  criterios  de indexa ción tanto a nivel nacional com o 
internacional. L os  profes ores  vinculados  al Tecnológico de A ntioqui a com o 
ins titución editora,  s olo podrá n s er ha s ta el 30%  del total de los  integrantes  de 
dicho com ité . L os  integrantes  del com ité  editorial podrá n des em peña rs e com o 
á rbitros  de la revis ta, s iem pre y cuando no ha gan las  veces  de autores  en el 
m is m o núm ero de publicación, pues to q ue de s er as í, s e es taría incurriendo en 
conflicto de intereses. El comité editorial debe reunirse obligatoriamente cada 
año com o m ínim o en reunión ordinaria, en la cual s e den a conocer los  proces os  
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de la ges tión editorial de la revis ta y s e tom an decis iones  de cará cter acadé m ico 
de la m is m a.

2. Comité científico

D ebe s er integrado por pares  acadé m icos  ext ernos  que  den credibilidad nacional 
e internacional al proces o editorial y que  avalen los  proyectos  de publicación 
propues tos  a la revis ta, en corres pondencia con los  obj etos  de conocim iento 
abordados . D icho com ité  no podrá  es tar integrado por pers onas  ads critas  a 
la institución editora, de tal manera que no exista conflicto de intereses. Los 
miembros del comité científico podrán desempeñarse como árbitros o autores 
de la revis ta, cons ervando el criterio de s im ultaneidad, s egún el cual s e prohí be 
que  ex is tan dos  ( 2)  artículos  del m is m o autor en el m is m o núm ero y teniendo 
en cuenta que  no podrá n actuar com o á rbitros  y autores  en el m is m o núm ero de 
la publicación.

3. Dirección editorial

D ebe es tar a cargo de un( a)  docente- inves tigador( a)  de la I ns titución que  s e 
com prom eta con la dirección de los  proces os  editoriales , qui en debe goz ar de 
des carga acadé m ica aprobada por el C ons ej o de F acultad, y acom paña do por 
un equ ipo acadé m ico y adm inis trativo que  garantice la calidad y periodicidad 
de la publicación.

4. Editores científicos

Está conformado por un conjunto de profesores y profesoras con un alto perfil 
acadé m ico que  s e preocupe por evaluar con riguros idad e im parcialidad los  
trabajos académicos que recibe la revista. Los editores científicos deben tener 
com o m ínim o título de m aes tría y publicar periódicam ente en revis tas  s im ilares . 
L o anterior cons tituye un proces o trans parente en la s elección de los  trabaj os  
aceptados para la publicación. Los editores científicos no podrán ser autores 
en el m is m o núm ero de la revis ta para el cual arbitraron, de tal m anera que  s e 
cons erve el principio de trans parencia.
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Política de acceso abierto

Es ta revis ta s e ins cribe en la política de libre acces o a la inform ación que  
ella contiene, con el firme propósito de generar un mayor intercambio de 
conocimientos a partir de las redes de integración académica, científica y social. 

Es ta obra es tá  baj o una licencia C reative C om m ons  R econocim iento-  
NoC om ercial- C om partirI gual 4.0 U nported.

L a R evis ta En- C ontex to puede s er cons ultada en la plataform a de ges tión de 
revis tas  acadé m icas  del Tecnológico de A ntioq uia:  

h ttp: / / oj s .tdea.edu.co/ index .ph p/ encontex to

Dirección editorial
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Presentation

O ne of the  pillars  of a m odern univers ity proj ect is  the  developm ent of w riting 
and reading proces s es  tha t allow  ideas  and w ords  to rem ain w ithi n univers ity 
s paces , as  w ell as  w ithout . Thi s  cons titutes  a res pons ible and ethi cal academ ic 
exe rcis e w ith r egard to the  developm ent of liberal profes s ions .
 
A n editorial proj ect is  the  plan to produce w ritten m aterial tha t res ults  from  
research and reflection exercises. It is designed and developed by scientific-
academic communities as a consequence of the research and findings related 
to the paradigms that support their fields of knowledge. The commitment of 
universities with future generations must be acknowledged. Thus, the proposals 
and dis cus s ions  tha t aris e in clas s - room s , ha llw ays , laboratories  and othe r 
s paces  of academ ic life rem ain as  a part of the  academ ic he ritage in the  w ritten 
m em ory of univers ities . 
 
I n thi s  regard, the  F aculty of A dm inis trative and Econom ic S ciences  of 
Tecnológico de A ntioqui a is  concerned about the  academ ic and inves tigative 
developm ent of the  ins titution and its  dis ciplines . The refore, it ha s  decided to 
undertake a massive project that presents the investigative work of its teachers 
and peers, as well as the educational aspects meant to leave a mark on the 
reading and writing skills of students.

En-Contexto is a scientific journal of the Faculty of Administrative 
and Econom ic S ciences  of Tecnológico de A ntioq uia. I t w as  created to 
publish research projects in the fields of business administration, public 
administration, management, economics, finance, organizations, accounting, 
the state, and politics. Social content is a paradigm and a scientific reference 
for our dis ciplines . 

Thi s  editorial proj ect is  aim ed at s tudents , teache rs  and res earche rs  interes ted 
in the oretical, em pirical and practical s ubj ects  of applied s ocial s ciences . The  
project seeks to improve the academic, written, and research production of 
teache rs , s tudents , and peers , both national and international, w ho w ant to 
publis h i n our j ournal, a nd feel draw n by its  s ubj ects  and academ ic rigor. To 
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this end, a set of guidelines are proposed. They seek to be attuned to national 
and international standards of the field. 

Editorial Quality

I n order to guarantee the  qua lity of products , a double blind j udging proces s  
is  em ployed. I t provides  the  j ournal’ s  internal policies  w ith reliability for 
national and international indexa tion. I n addition, internal and ext ernal peers  of 
academ ic com m unities  collaborate w ith  the  j ournal. The y m us t ha ve, at leas t, 
a master’s degree in specific or akin areas. The journal will be published every 
s em es ter as  from  J anuary, 2016.

Editorial Policy

The  param eters  tha t determ ine the  prom otion and exe cution of editorial 
processes must be taken into account. An editorial committee must define such 
param eters , and expl ain the ir qua lity for indexa tion purpos es . The refore, the re 
m us t be:

1. An Editorial Committee

I t m us t be m ade up of internal and ext ernal academ ic peers  of the  publis hi ng 
ins titution. The y m us t ha ve national and international recognition in the  areas  
tha t the y deal w ith. Thi s  com m ittee es tablis he s  the  academ ic param eters  and 
policies  of the  j ournal, s o it m eets  the  indexa tion criteria, both on a national 
and international level. Teache rs  of Tecnológico de A ntioqu ia, as  the  publis hi ng 
institution, can make up to 30% of the committee members. The committee 
m em bers  can be j udges  of the  j ournal as  long as  the y do not publis h and j udge in 
the same journal issue. This would constitute a conflict of interest. The editorial 
committee must meet at least once every year in an ordinary meeting to make 
known the journal’s editorial management, and make academic decisions.

2. A Scientific Committee

I t m us t be m ade up of ext ernal peers  tha t give national and international credibility 
to the  editorial proces s , and approve the  proj ects  pres ented to the  j ournal. S uch 
com m ittee cannot be m ade up of m em bers  of the  publis hi ng ins titution. Thus , 
there will be no conflict of interest. The Scientific Committee members can 
be j udges  and autho rs  of the  j ournal as  per the  criterion of s im ultaneity, w hi ch 
forbids the publication of two (2) articles by one author in one issue. Likewise, 
the y cannot be author s  and j udges  in the  s am e is s ue. 
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3. An Editorial Direction

It must be in charge of a research fellow of the institution that has undertaken 
to direct th e editing proces s . Th e academ ic load of s uch  a pers on m us t be 
approved by the Faculty Council. Likewise, an academic and administrative 
team  th at guarantees  th e q uality and regularity of th e publications  m us t 
accom pany th e proces s .

4. Scientific Editors

It is made up of a group of teachers with a high academic profile, keen on 
evaluating the  academ ic articles  tha t the  j ournal receives  thor oughl y and 
impartially. These scientific editors must have, at least, a master’s degree, and 
publis h in s im ilar j ournals  on a regular bas is . A ll of the  above cons titutes  a 
transparent process in the selection of the articles to be published. Scientific 
editors cannot be authors and judges in the same issue, so as to keep the 
trans parency principle.

Open Access Policy

Thi s  j ournal adhe res  to an open acces s  policy in an earnes t endeavor to generate 
a greater exchange of knowledge based on academic, scientific and social 
integration networks. 

Thi s  proj ect operates  under the  licens e C reative C om m ons  A ttribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 Unported.

The  j ournal En- C ontext o can be vis ited on the  platform  for academ ic j ournals  
of Tecnológico de A ntioqui a:  

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o

Editorial Direction
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Présentation

L ’ un des  piliers  fondam entaux du proj et univers itaire m oderne, c’ es t 
pré cis é m ent la cons truction de proces s us  de lecture et d’ é criture qui  perm ettent 
la perm anence de l’ idé e et de la parole dans  les  es paces  univers itaires  et par 
l’ ext é rieur, ce qui  cons titue un exe rcice univers itaire res pons able et é thi que  
avec le devenir des  profes s ionnels  libé raux.

U n proj et é ditorial es t un plan d’ é laboration s criptural qui  provient d’ exe rcices  
d’enquête et de réflexion que les communautés universitaires-scientifiques 
pensent et repiensan à la lumière de la recherche et résultats concernant les 
paradigm es  dis ciplinares  et de reche rche  qui  s outiennent leurs  cha m ps  de la 
connais s ance. O n ne peut ignorer l’ engagem ent hi s torique  des  univers ité s  avec 
les  gé né rations  que  l’ s e pours uivent, de telle faç on que  les  approche s  et des  
dis cus s ions  qui  s e pos ent dans  les  s alles  de clas s e, couloirs , laboratoires  et autres  
es paces  de la vie acadé m ique  univers itaire, res tent en hé ritage acadé m ique  dans  
la m é m oire é crite d’ univers ité s .

À  cet é gard, la F aculté  de S ciences  A dm inis tratives  et É conom ique s  du 
Techno logiq ue de A ntioqui a, pré occupé e par le devenir acadé m ique  et de 
l’ enquê te de l’ I ns titution et des  com m unauté s  pens antes  dans  cha cune des  
dis ciplines  contenant, a dé cidé  d’ entreprendre un proj et de cette am pleur 
qui  rende com pte des  travaux d’ enquê te de s es  ens eignants  et leurs  pairs  
univers itaires  et de leur travail de form ation à  s es  é tudiants , dans  le but de 
lais s er de trace lecture- é crivain.

En-Contexto, est une revue scientifique de la Faculté de Sciences Administratives 
et É conom ique s  du Technol ogique  de A ntioqui a, qui  s e cons truit avec la ferm e 
intention de dé voiler les  proces s us  de reche rche  dans  le dom aine de la ges tion 
des entreprises, l’administration publique, la gestion, l’économie, des finances, 
des  organis ations , la com ptabilité , l’ É tat et la politique , avec un ha ut contenu 
social comme référence paradigmático et scientifique de nos disciplines.

C e proj et é ditorial es t des tiné  aux  é tudiants ,  ens eignants  et ch erch eurs  inté res s é s  s ur 
des  q ues tions  th é oriq ues ,  em piriq ues  et pratiq ues  des  s ciences  s ociales  appliq ué es .
C e proj et vis e à  am é liorer la production univers itaire,  s criptural et d’ enq uê te des  
ens eignants  de notre I ns titution,  de nos  é tudiants  et des  paires  d’ univers itaires  
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ex té rieurs ,  nationales  et internationales  q ui s ouh aitent publier dans  notre m agaz ine,  
attiré s  par s on contenu th é m atiq ue et rigueur acadé m iq ue. P our le dé veloppem ent 
de ce proces s us ,  il es t propos é  un guide de procé dures ,  q ui ch erch e à  ê tre conform e 
à  la ré glem entation nationale et internationale dans  cet ordre.

Qualité éditorial

Pour garantir la qualité des produits de l’édition, un modèle d’évaluation avec 
l’ arbitrage doublem ent aveugle, qui  im prim e s é rieux aux politique s  internes  
de la revue à des fins d’indexation national et international. En outre, on 
com pte avec la collaboration de paires  internes  et ext ernes , appartenant à  des  
communautés universitaires, et dont le profil soit au moins du niveau de la 
maîtrise, dans des domaines spécifiques ou apparentés. La revue paraîtra avec 
une pé riodicité  s em es trielle à  partir de j anvier 2016.

Politique éditorial

Il faut tenir compte des paramètres qui déterminent la promotion et la mise en 
oeuvre des processus éditoriaux, lesquels doivent être définis par un comité de 
rédaction qui rende compte de sa qualité à des fins d’indexation. Il doit exister alors:

1. Comité éditorial

D oit ê tre inté gré  par des  pairs  univers itaires  internes  et ext ernes  de l’ ins titution 
ré dactrice, qui  dis pos ent de reconnais s ance acadé m ique  tant nationale 
qu’internationale dans les domaines d’abordage. Ce comité est celui qui fixe 
les paramètres et des politiques de caractère académique, avec lesquels il est 
régie la revue, de manière à répondre aux critères d’indexation tant au niveau 
nationale et international. L es  ens eignants  lié s  au Technol ogique  de A ntioqui a 
com m e ins titution ré dactrice, ne peuvent ê tre j us qu’ à  30%  du total des  m em bres  
de ce com ité . L es  m em bres  du com ité  de ré daction peuvent devenir des  arbitres  
de la revue, à  condition que  ne font pas  s ouvent d’ auteurs  dans  le m ê m e nom bre 
de publication, étant donné que d’être ainsi, serait de subir en conflit d’intérêts. 
L e com ité  de ré daction devrait s e ré unir obligatoirem ent cha que  anné e au 
m oins  en s es s ion ordinaire, dans  laque lle il es t de faire connaî tre les  proces s us  
de la gestion de la rédaction de la revue et prennent des décisions de caractère 
acadé m ique  de la m ê m e.

2. Comité scientifique

D oit ê tre inté gré  par des  pairs  univers itaires  ex té rieurs  den cré dibilité  nationale 
et internationale au proces s us  de ré daction et q ui s outiennent les  proj ets  de 
publication propos é s  à  la revue,  en corres pondance avec les  obj ets  de connais s ance 
abordé s . C e com ité  ne peut ê tre com pos é  de pers onnes  affecté es  à  l’ ins titution 
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rédactrice, de telle façon que n’existe pas de conflit d’intérêts. Les membres du 
comité scientifique peuvent devenir des arbitres ou des auteurs de la revue, tout en 
conservant le critère de simultanéité, selon lequel il est interdit qu’il existe deux 
( 2 )  articles  du m ê m e auteur dans  le m ê m e nom bre et en tenant com pte q ue ne 
peuvent agir com m e arbitres  et auteurs  dans  le m ê m e num é ro de la publication.

3. Direction éditorial

I l doit ê tre à  la ch arge d’ un( e)  ens eignant- ch erch eur( a)  de l’ I ns titution q ui 
s ’ engage avec la direction des  proces s us  é ditoriaux ,  q ui doit j ouir de dé ch argem ent 
univers itaire adopté e par le C ons eil de F aculté  et accom pagné  par une é q uipe 
univers itaire et adm inis tratif à  garantir la q ualité  et la fré q uence de la publication.

4. Éditeurs scientifiques

Es t cons titué  par un ens em ble d’ ens eignants  et ens eignantes  avec un ha ut 
profil académique de se préoccuper d’évaluer avec rigueur et l’impartialité des 
travaux universitaires qui reçoit la revue. Ces éditeurs scientifiques doivent 
avoir au moins maîtrise et publier régulièrement dans des revues similaires. 
Ce qui précède constitue un processus transparent dans la sélection des travaux 
acceptés pour la publication. Les éditeurs scientifiques ne peuvent pas être 
auteurs dans le même numéro de la revue pour lequel arbitraron, de manière à 
cons erver le principe de trans parence.

Politique de l’accès ouvert

Cette revue s’inscrit dans la politique de libre accès à l’information qu’elle contient, 
avec la ferm e intention de s us citer un plus  grand é ch ange de connais s ances  à  
partir des réseaux d’intégration universitaire, scientifique et social. 

C ette oeuvre es t s ous  une licence C reative C om m ons .

L a revue En- C ontext o peut ê tre cons ulté e s ur la plate- form e de ges tion de 
revues  univers itaires  du Technol ogique  de A ntioqui a:  

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o
Direction éditorial
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Apresentação

U m  dos  pilares  fundam entais  do proj eto univers itá rio m oderno é ,  precis am ente,  a 
cons truç ã o de proces s os  de leitura e es crita q ue perm itam  a perm anê ncia da ideia e 
da palavra nos  es paç os  univers itá rios  e por fora deles ,  o q ual cons titui um  ex ercício 
acadêmico responsável e ético com a evolução dos profissionais liberais.
 
U m  proj eto editorial é  um  plano de elaboraç ã o es crita q ue prové m  de 
exercícios investigativos e de reflexão que as comunidades acadêmico-
científicas pensam e repensam à luz das investigações e achados referentes 
aos  paradigm as  dis ciplinares  e de inves tigaç ã o q ue s us tentam  s eus  cam pos  
de conh ecim ento. Nã o podem os  des conh ecer o com prom is s o h is tórico das  
univers idades  com  as  geraç õ es  vindouras ,  de tal form a q ue as  apres entaç õ es  
e dis cus s õ es  q ue s ej am  s us citadas  em  aula,  corredores ,  laboratórios  e dem ais  
es paç os  da vida univers itá ria,  perm aneç am  com o legado acadê m ico na 
m em ória es crita das  univers idades .
 
Nes s e s entido,  a F aculdade de C iê ncias  A dm inis trativas  e Econô m icas  do 
Tecnológico de A ntioq uia,  preocupada pelo des pertar acadê m ico e inves tigativo 
da ins tituiç ã o e das  com unidades  pens antes  em  cada um a das  dis ciplinas  q ue 
alberga,  decidiu em preender um  proj eto de tal m agnitude,  q ue dê  conta do trabalh o 
inves tigativo de s eus  docentes  e s eus  pares  acadê m icos  e de s eu labor form ativo 
j unto aos  es tudantes ,  com  o propós ito de deix ar um a m arca lecto- es critora.

En-Contexto, é uma revista científica da Faculdade de Ciências Administrativas e 
Econômicas do Tecnológico de Antioquia, que se constrói com o firme propósito 
de des pertar os  proces s os  de inves tigaç ã o no cam po da A dm inis traç ã o de 
Em pres as , A dm inis traç ã o P úb lica, G es tã o, Econom ia, F inanç as , organiz aç õe s , 
C ontabilidade, o Es tado e a P olítica, com  um  alto conteúdo s ocial com o 
referente paradigmático e científico de nossas disciplinas.

Es te proj eto editorial es tá  dirigido a es tudantes ,  docentes  e inves tigadores  
interes s ados  em  tem as  teóricos ,  em píricos  e prá ticos  das  ciê ncias  s ociais  aplicadas . 
Ele bus ca m elh orar a produç ã o acadê m ica,  es critural e inves tigativa dos  docentes  
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de nos s a ins tituiç ã o,  de nos s os  es tudantes  e dos  pares  acadê m icos  ex ternos ,  tanto 
nacionais  com o internacionais ,  q ue des ej em  publicar em  nos s a revis ta,  atraídos  
por s eu conteú do tem á tico e rigor acadê m ico. P ara o des envolvim ento des te 
proces s o,  propom os  um  guia de procedim entos ,  o q ual bus ca es tar de acordo com  
a norm atividade nacional e internacional em  tal ordem . 

Qualidade editorial

P ara garantir a qua lidade dos  produtos  editoriais , contam os  com  um  
m odelo de avaliaç ã o com  arbitragem  duplo- cego, que  im prim e s eriedade à s  
políticas internas da revista, com fins de indexação nacional e internacional. 
A dicionalm ente, contam os  com  a colaboraç ã o de pares  internos  e ext ernos , 
pertencentes às comunidades acadêmicas e cujo perfil seja, como mínimo, 
de mestres nas áreas específicas ou afins. A revista editar-se-á com uma 
periodicidade s em es tral a partir de j aneiro de 2016.

Política editorial

D evem  ter em  conta os  parâ m etros  que  determ inam  a prom oç ã o e exe cuç ã o dos  
processos editoriais, os quais devem ser definidos por um comitê editorial que 
dê conta de sua qualidade com fins de indexação. Devem existir portanto:

1. Comitê editorial

D eve s er integrado por pares  acadê m icos  internos  e ext ernos  da ins tituiç ã o 
editora, que  contem  com  reconhe cim ento acadê m ico tanto nacional com o 
internacional nas áreas de alcance. Esse comitê é quem fixa os parâmetros 
e políticas  de cará ter acadê m ico, com  os  qua is  s e regerã o a revis ta, de tal 
form a que  cum pra com  os  crité rios  de indexa ç ã o tanto a nível nacional com o 
internacional. O s  profes s ores  vinculados  ao Tecnológico de A ntioqui a, com o 
ins tituiç ã o editora, s om ente poderã o com por 30%  do total de integrantes  do dito 
com itê . Eles  poderã o des em penha r- s e com o cons elhe iros  da revis ta, s em pre 
e qua ndo nã o faç am  as  vez es  de autores  no m es m o núm ero de publicaç ã o 
posto que, dessa forma, estaria incorrendo em conflito de interesses. O comitê 
editorial deve reunir- s e obrigatoriam ente cada ano com o m ínim o de um a 
reuniã o ordiná ria, na qua l s e deem  a conhe cer os  proces s os  da ges tã o editorial 
da revis ta e qua ndo s e tom am  decis õe s  de cará ter acadê m ico da m es m a.

2. Comitê científico

D eve s er integrado por pares  acadê m icos  ext ernos  que  deem  credibilidade 
nacional e internacional ao proces s o editorial e que  endos s em  os  proj etos  
de publicaç ã o propos tos  à  revis ta, em  corres pondê ncia com  os  obj etos  de 
conhe cim ento abordados . D ito com itê  nã o poderá  es tar integrado por pes s oas  
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vinculadas à instituição editora, de tal maneira que não exista conflito 
de interesses. Os membros do comitê científico poderão desempenhar o 
papel de cons elho editorial ou autores  da revis ta, cons ervando o crité rio de 
s im ultaneidade, s egundo o qua l s e proíbe que  exi s tam  dois  ( 2)  artigos  do 
m es m o autor no m es m o núm ero e levando em  conta que  nã o poderã o atuar 
com o cons elhe iros  e autores  no m es m o núm ero da publicaç ã o.

3. Direção editorial

D eve es tar a cargo de um ( a)  docente- inves tigador( a)  da ins tituiç ã o que  s e 
com prom eta com  a direç ã o dos  proces s os  editoriais , que m  deve pos s uir um  
aval acadê m ico aprovado pelo C ons elho da F aculdade e es tar acom panha do por 
um a equi pe acadê m ica e adm inis trativa que  garanta a qua lidade e  periodicidade 
da publicaç ã o.

4. Editores científicos

Formado por um conjunto de professores e professoras com um alto perfil 
acadê m ico, que  s e preocupam  por avaliar com  rigor e im parcialidade os  trabalhos  
que recebem a revista. Esses editores científicos devem ter, ao mínimo, título 
de m es trado e publicar periodicam ente em  revis tas  s im ilares . I s s o cons titui um  
proces s o trans parente na s eleç ã o dos  trabalhos  aceitos  para a publicaç ã o. O s  
editores científicos não poderão ser autores no mesmo número da revista para 
a qua l m ediaram  de tal m aneira que  s e cons erve o princípio de trans parê ncia.

Política de acesso aberto

Es ta revis ta s e ins creve na política de livre aces s o à  inform aç ã o que  ela conté m , 
com o firme propósito de gerar um maior intercâmbio de conhecimentos a partir 
das redes de integração acadêmica, científica e social. 

Es ta obra es tá  s ob um a licenç a C reative C om m ons .

A  R evis ta En- C ontext o pode s er cons ultada na plataform a de ges tã o de revis tas  
acadê m icas  do Tecnológico de A ntioqui a:  

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o
Direção Editorial
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Título:  C as a de cam po
A utor:  V alentina G iraldo
Té cnica:  A crílico
A ñ o:  2 0 1 3



35En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 35 de 326 • ISSN: 2346-3279

Red Colombiana de Editores y Revistas Contables

Acuerdo fundacional

1. Naturaleza
L a R ed C olom biana de Editores  y R evis tas  C ontables ,  R ED I TO R ES ,  es  
una organiz ación acadé m ica autónom a,  independiente,  am plia,  pluralis ta e 
incluyente,  conform ada por los  editores ,  directores  y agentes  res pons ables  
de las  revis tas  es pecializ adas  en C ontabilidad o q ue incluyen es ta dis ciplina 
en s us  interes es  acadé m icos  prioritarios . I gualm ente h acen parte de la red,  
las  revis tas  y s us  eq uipos  de ges tión editorial,  en repres entación de las  
ins tituciones  de educación s uperior a las  q ue es tá n ads critas  y de las  form as  
as ociativas  q ue agrupan s us  facultades ,  es cuelas ,  departam entos  y program as  
de C ontaduría P ú blica.
 
2. Objetivo
I ntegrar los  es fuerz os , talentos  y recurs os  té cnicos  de los  equi pos  editoriales  
de las  revis tas  es pecializ adas  en C ontabilidad, m ediante una es trategia de 
cooperación académica interuniversitaria que permita cualificar su labor y 
contribuir a elevar la calidad, vi s ibilidad e im pacto de s us  contenidos .

3. Vinculación
L a pertenencia a R ED I TO R ES  s e tram ita m ediante carta de intención de las  
publicaciones  o las  unidades  acadé m ica que  las  albergan, y s erá n form aliz adas  
por el pleno de la R ed. D e s er neces ario para la realiz ación de proyectos  
es peciales  y eventos  acadé m icos , s e podrá n form aliz ar los  convenios  m arco y 
específicos a que haya lugar, para garantizar la voluntad compromisoria de las 
ins tituciones  m iem bro.

4. Áreas de trabajo
P ara efecto de cum plir con s u com etido, la R ed trabaj ará  des de los  criterios  de 
alta calidad y m ej ora continua, e n diferentes  cam pos  de actividad:
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a. Visibilidad
R ED I TO R ES  form ulará  y ej ecutará  es trategias  que  perm itan que  las  revis tas  
de inves tigación, de divulgación docente y de es tudiantes , que  s e elaboran en 
las  facultades  y program as  m iem bros  de la R ed, s e conoz can y utilicen a es cala 
nacional e internacional.

b. Sentido de las publicaciones
L a R ed convocará  en todo el país , las  dis cus iones  en torno a s entido, naturalez a 
y alcance de las  publicaciones  de inves tigación, de expe riencias  docentes  y de 
estudiantes, para identificar “buenas prácticas” que redunden en la cualificación 
de cada es pacio. 

c. Indexaciones
L a R ed aportará  y canaliz ará  capacitaciones  s obre la diná m ica de índices  
nacionales  e internacionales  para que  las  revis tas  de inves tigación logren 
m ej ores  res ultados  en el S is tem a Nacional de C iencia, Tecnología e I nnovación 
o s u equi valente, c uando as í lo es tim e conveniente cada revis ta.

d. Caracterización
R ED I TO R ES  prom overá  la caracteriz ación de los  contenidos , los  tem as , los  
enfoque s  teóricos  y m etodológicos , y los  actores  que  es tá n publicando en las  
revistas contables del país, con el fin de identificar tendencias, y aportar estados 
del arte o revis iones  de literatura.

e. Capacitación
Con el propósito de compartir mejores prácticas y propender por la cualificación 
de las  revis tas , al R ed im puls ará  actividades  de capacitación en los  proces os  
té cnicos  de la producción intelectual y la ges tión editorial.

f. Articulación con docencia
L a R ed prom overá  la ins erción de los  contenidos  de las  revis tas  es pecializ adas  
en los  m icrocurrículos , program as  o s um arios  de las  as ignaturas , com o una 
forma de impacto que supere las dinámicas de los índices bibliográficos, y de 
esta manera, identificar el aporte de las publicaciones a la formación contable 
en los  program as  de pregrado y pos tgrado.

g. Articulación con investigación
Es  función de la R ed recom endar que  los  contenidos  de las  revis tas  s ean 
integrados  en los  es tados  del arte de los  proyectos  de inves tigación que  s e 
form ulan en C olom bia, y a s u vez , evidenciar en qué  m edida las  revis tas  s on un 
es pacio de divulgación de los  res ultados  de inves tigación realiz ada por grupos  
y otras  form as  de trabaj o acadé m ico de las  univers idades .
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5. Estructura 
L a R ed as um e com o es tructura organiz ativa,  una retícula funcional,  integrada por 
tres  nodos  program á ticos  q ue articulan las  á reas  de trabaj o de la s iguiente m anera:

Nodo 1. V is ibilidad, articulación con docencia y articulación con inves tigación.
Nodo 2. S entido de las  publicaciones , i ndexa ciones  y caracteriz ación.
Nodo 3. C apacitación.

L as  decis iones  s erá n tom adas  en el pleno de la R ed o por delegación de é s ta, en 
las  ins tancias  que  el pleno determ ine. 

L a coordinación ej ecutiva de las  actividades  y proyectos  es tará  a cargo de la 
S ecretaría Té cnica, la cual s erá  as um ida de form a rotativa y para periodos  de un 
año, por  las  ins tituciones  m iem bro de la red.

L as  revis tas  de la R ed, e n orden de vinculación s on:

1. Teuken Bidikay - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Universidad 
Nacional de la P atagonia -  M edellín

2 .  C ontaduría -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
3 .  A dvers ia -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
4 .  En- C ontex to -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
5 .  C olom bian A ccounting J ournal -  U nivers idad de M edellín -  M edellín
6.  Cuadernos de Contabilidad - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
7 .  Es cenarios . Em pres a y Territorio -  I ns titución U nivers itaria Es um er -  M edellín
8 .  R evis ta C olom biana de C ontabilidad -  A s facop -  B ogotá
9 .  P anoram a Económ ico -  U nivers idad de C artagena -  C artagena de I ndias
1 0 .  A ctivos  -  U nivers idad S anto Tom á s  -  B ogotá
1 1 .  S cience of H um an A ction -  F undación U nivers itaria L uis  A m igó -  M edellín
1 2 .  V is ión C ontable -  U nivers idad A utónom a L atinoam ericana -  M edellín
1 3 .  I nnovación Em pres arial -  C orporación U nivers itaria de S abaneta -  S abaneta
1 4 .  L ú m ina -  U nivers idad de M aniz ales  -  M aniz ales
1 5 . Á gora -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
1 6 .  C riterio L ibre –  U nivers idad L ibre s ede B ogotá  –  B ogotá
1 7 . R evis ta I nternacional L a Nueva G es tión O rganiz acional –  U nivers idad 

A utónom a de Tlax cala –  Tlax cala ( M é x ico)
1 8 . D es arrollo,  Econom ía y S ociedad –  F undación U nivers itaria J uan de 

C as tellanos  –  Tunj a
1 9 .  P olité cnico G rancolom biano –  B ogotá  –  M edellín
2 0 .  R evis ta F A C C EA  -  U nivers idad de la A m az onia -  F lorencia

M edellín, 1 1 de  j unio de 2015
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Título:  Tanq ue
A utor:  Th om á s  V illegas
Té cnica:  V inilo
A ñ o:  2 0 1 4
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Colombian Network of Accounting Editors 
and Journals

Founders’ Agreement

1. Nature
The Colombian Network of Accounting Editors and Journals, REDITOTRES, 
is  an autonom ous , independent, com prehe ns ive, pluralis tic and inclus ive 
academ ic organiz ation m ade up of editors , directors  and agents  res pons ible for 
j ournals  dedicated to accounting, or j ournals  tha t include thi s  dis cipline am ong 
their primary academic interests. Likewise, the journals and their editorial 
teams are part of the network. They represent the higher education institutions 
with which they are affiliated, and the associations that assemble their faculties, 
s chool s , de partm ents  and program s  of public accounting.

2. Goal
To integrate the  efforts , talents  and techni cal res ources  of editorial team s  of 
j ournals  dedicated to accounting thr ough a cooperative inter- univers ity academ ic 
strategy. This strategy will make it possible to assess the journals’ labor, and 
contribute to increas e the  qua lity, vi s ibility and im pact of the ir contents .

3. Membership
B ecom ing a m em ber of R ED I TO R ES  is  accom plis h ed by m eans  of a letter 
of intent from  th e publications ,  or th e academ ic units  th at is s ue th em . Th ey 
will be formalized by the plenum of the network. If necessary for special 
projects and academic events, the framework, and specific agreements that 
aris e from  th em  m ay be form aliz ed in order to guarantee th e com m itm ent 
of th e m em ber ins titutions .

4. Areas of Work
In order to accomplish its goal, the network will work based on the criteria of 
high quality and continuous improvement from diverse fields:
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a. Visibility
R ED I TO R ES  w ill form ulate and exe cute s trategies  tha t w ill allow  res earch, 
teache rs ’  dis s em ination, and s tudents ’  j ournals  edited in the  m em ber faculties  
and programs of the network to become known, and be used on a national and 
international s cale.   

b. Purpose of the Publications
The network will hold nation-wide discussions about the purpose, nature 
and s cope of the  res earch publications ,  as  w ell as  of teache rs ’  and s tudents ’  
experiences in order to identify “good practices” that result in the improvement 
of each s pace.

c. Indexing
The network will provide and channel training sessions about the dynamics 
of national and international indices . Thus , res earch j ournals  can accom plis h 
better res ults  in the  S is tem a Nacional de C iencia, Tecnología e I nnovación 
( National S ys tem  of S cience, Technol ogy and I nnovation) , or its  equi valent. 
The training will take place when deemed convenient by each journal.

d. Characterization
R ED I TO R ES  w ill prom ote the  cha racteriz ation of the  contents , s ubj ects , 
the oretical and m eth odological approach es , and actors  tha t are being publis he d 
in th e accounting j ournals  of the  country. The  purpos e is  to identify trends , and 
provide the  s tate of the  art of the  dis cipline, or  review s  of the  literature.

e. Training
I n order to s ha re better practices  and fos ter the  im provem ent of j ournals , the  
network will promote training activities in the technical processes of intellectual 
production and editorial m anagem ent.

f. Joint Work with Teachers
The network will promote the inclusion of specialized journal contents in syllabi, 
program s ,  or contents  of s ubj ects  as  a m eans  to h ave an im pact beyond th e 
dynam ics  of bibliograph ic references . Th us ,  it w ill be pos s ible to identify th e 
publication’ s  contribution to accounting in graduate and pos t- graduate program s .

g. Joint Work with Research Projects
The network’s role is to recommend that the journal’s contents be integrated 
in the  s tate of the  art of res earch proj ects  developed in C olom bia. S im ilarly, 
the  j ournal aim s  to s how  to w ha t ext ent j ournals  are a s pace for dis s em inating 
res ults  of res earch carried out by academ ic groups , and othe r form s  of academ ic 
work carried out in universities.
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5. Structure
The network takes as its organizational structure a functional grid made up of 
three nodes that connect the areas of work thus:

Node 1. Visibility, joint work with teachers, and joint work with research projects
Node 2. P urpos e of publications , i ndexi ng, a nd cha racteriz ation
Node 3. Training

Decisions will be made by the plenum of the network, or by proxy at the stages 
chos en by the  plenum .

The  Techni cal S ecretariat w ill be in ch arge of the  exe cutive coordination of 
activities and projects. The members of the network will take on the secretariat 
by turns  for periods  of one year.

The  order in w hi ch t he  j ournals  becam e m em bers  is :

1. Teuken Bidikay - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Universidad 
Nacional de la P atagonia -  M edellín

2 .  C ontaduría -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
3 .  A dvers ia -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
4 .  En- C ontex to -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
5 .  C olom bian A ccounting J ournal -  U nivers idad de M edellín -  M edellín
6.  Cuadernos de Contabilidad - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
7 .  Es cenarios . Em pres a y Territorio -  I ns titución U nivers itaria Es um er -  M edellín
8 .  R evis ta C olom biana de C ontabilidad -  A s facop -  B ogotá
9 .  P anoram a Económ ico -  U nivers idad de C artagena -  C artagena de I ndias
1 0 .  A ctivos  -  U nivers idad S anto Tom á s  -  B ogotá
1 1 .  S cience of H um an A ction -  F undación U nivers itaria L uis  A m igó -  M edellín
1 2 .  V is ión C ontable -  U nivers idad A utónom a L atinoam ericana -  M edellín
1 3 .  I nnovación Em pres arial -  C orporación U nivers itaria de S abaneta -  S abaneta
1 4 .  L ú m ina -  U nivers idad de M aniz ales  -  M aniz ales
1 5 . Á gora -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
1 6 .  C riterio L ibre –  U nivers idad L ibre s ede B ogotá  –  B ogotá
1 7 . R evis ta I nternacional L a Nueva G es tión O rganiz acional –  U nivers idad 

A utónom a de Tlax cala –  Tlax cala ( M é x ico)
1 8 . D es arrollo,  Econom ía y S ociedad –  F undación U nivers itaria J uan de 

C as tellanos  –  Tunj a
1 9 .  P olité cnico G rancolom biano –  B ogotá  –  M edellín
2 0 .  R evis ta F A C C EA  -  U nivers idad de la A m az onia -  F lorencia

M edellín, 1 1t h of  J une, 2015
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Título:  M anz ana
A utor:  V alentina G iraldo
Té cnica:  A crílico
A ñ o:  2 0 1 5
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L a participación y vinculación de la m uj er en el cam po acadé m ico es  un 
fenóm eno reciente q ue s urge,  prá cticam ente,  de la m ano con la adq uis ición del 
derech o al voto fem enino.1  Es  a partir de es te h ech o h is tórico q ue las  m uj eres  
em piez an a educars e form alm ente as is tiendo,  por ej em plo,  a las  univers idades . 
El ingres o de las  m uj eres  a la educación s uperior es tuvo rodeado por m uch os  
obs tá culos  y advers idades . M uch as  de las  m uj eres  q ue lograron ingres ar a la 
univers idad pertenecían a clas es  altas  y aris tócratas ,  o inclus o m uch as  iban 
arries gando s u vida dis fraz á ndos e de h om bres  para poder acceder a es te es pacio 
m as culiniz ado ( S errano y G utierrez ,  2 0 1 8 ) .

El relato escrito por Virginia Woolf a finales del Siglo XIX y, que fue publicado 
por primera vez en 1929 en New York, U n a h ab it ac ió n  p ro p ia, pone de manifiesto 
dis crim inaciones  q ue s e h acen evidentes  a partir de s u ex periencia com o m uj er 
es critora de la é poca y q ue,  adem á s ,  fueron obj eto de aná lis is  y punto de referencia 
utiliz ado por las  fem inis tas  para nom brar las  barreras  q ue tenían las  m uj eres  
cuando pretendían ocupar espacios académicos. Desde esta reflexión surgen dos 
problem á ticas  q ue h an s ido obj eto de aná lis is  y q ue h an s ido es tudiadas  dentro de 
las  teorías  de gé nero. L a prim era ligada a la prem is a fem inis ta q ue argum enta q ue 
L o  q ue  n o  s e  n o m b ra n o  e x is t e ,  por lo q ue en es te ens ayo,  la es critora britá nica 
nom bra dis crim inaciones  de las  q ue ella era obj eto por s er m uj er y es critora. Y  por 
otro lado, refleja las complicaciones que tenían las mujeres de la época cuando 
s us  actuaciones  y actividades  pas aban de una es fera privada a una es fera pú blica,  
espacios destinados específicamente para los varones. 

Editorial

Ana María Serrano Ávila *

En-Contexto: una ventana abierta a la 
divulgación científica de las mujeres

*  Econom is ta,  M agís ter en G es tión P ú blica de la U nivers idad C om plutens e de M adrid -  Es pañ a. D ocente de tiem po com pleto 
e integrante del G rupo de I nves tigación O bs ervatorio P ú blico del Tecnológico de A ntioq uia,  M edellín -  C olom bia.  

        am s errano@ tdea.edu.co
        Enlace O R C I D :  ht tp: / / orcid.org/ 0000- 000 2- 4828- 6 496
1    El prim er m ovim iento m undial de m uj eres  organiz ado fueron las  s ufragis tas , gracias  a las  reivindicaciones  y lucha s  

de es tas  m uj eres , el derecho al voto, es  decir, el derecho a s er ciudadanas  con acces o a derechos  civiles  es  hoy en día 
una realidad en la m ayoría de los  país es  del m undo. Nueva Z elanda es  el prim er país  del m undo en el cual las  m uj eres  
obtenem os  los  derechos  al voto en 1893. Entre 1900 y 1920 en nueve país es  europeos  s e logra que  las  m uj eres  accedan a 
derechos  y libertades  civiles , A lem ania, R eino U nido, I s landia, H olanda, Noruega, entre otros . En C olom bia las  m uj eres  
adqui rim os  el derecho a  votar en 1954, pe ro no lo ej ercem os  s ino ha s ta 1957.
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La perspectiva feminista pone de manifiesto la existencia de una estructura social 
en la q ue los  h om bres  ocupan una pos ición s ocial h egem ónica y privilegiada,  
m ientras  q ue las  m uj eres  ocupan una pos ición s ubordinada e inferior ( C obo,  2 0 1 4 ) ;  
des de es ta concepción s e fundam enta la idea de q ue la s ociedad es tá  cons truida 
s obre ideas  s ex is tas  y androcé ntricas . El gé nero s e plantea entonces  des de es ta 
pers pectiva com o una cons trucción s ocial e h is tórica y com o una categoría de 
aná lis is  dentro de las  ciencias  s ociales  q ue rom pe con la cons trucción biologis is ta 
planteada des de los  tiem pos  de D arw in y q ue fundam enta la cons trucción del 
conocimiento académico y científico de occidente.

E l  P aí s  de España publicó recientemente la reseña  “Las mentiras sexistas de la 
ciencia”, a propósito del último libro de la escritora y científica Angela Saini, “ H o w  
s c ie n c e  go t  w o m e n  w ro n g” , en el cual, la autora reflexiona sobre los prejuicios en 
los  q ue s e fundam enta la idea de la inferioridad intelectual de la m uj er,  des de los  
tiem pos  de C h arles  D arw in,  q uien es  cons iderado el padre de la ciencia m oderna. 
La escritora y científica británica revela en su libro cómo a las mujeres científicas 
s e las  cons ideraba intrus as ,  y cóm o,  por ej em plo,  la R oyal S ociety de L ondres ,  
una de las comunidades científicas más antiguas del mundo, fundada en 1660, 
únicamente admitió mujeres a partir de 1945. El artículo termina con la reflexión 
q ue h ace la autora s obre la deuda h is tórica q ue tiene la ciencia con las  m uj eres  
planteando q ue:  “ L a c ie n c ia t ie n e  q ue  s e r c o n s c ie n t e  d e l  d añ o  q ue  h a c aus ad o ,  d e  
t o d o  e l  rac is m o  y  e l  m ac h is m o  q ue  s e  h a p e rp e t rad o  e n  s u n o m b re ” .

Es  indudable q ue la s ociedad,  en general,  tiene un deuda con el 5 1  %  de la 
población m undial q ue s om os  las  m uj eres ,  s egú n cifras  del B anco M undial. S in 
em bargo nos otras  tam bié n debem os  h acer un es fuerz o por vis ibiliz ar nues tro 
trabaj o. En es te s entido,  la revis ta En- C ontex to h a h ech o un es fuerz o m uy 
significativo, ya que de los 102 artículos científicos publicados desde 2013 
hasta ahora, en 67 han participado mujeres. Ello significa que la revista ha sido 
una ventana científica y académica para las mujeres, quienes han aportado un 
6 5  %  del contenido acadé m ico divulgado en es tos  cinco añ os  de circulación. 
Es te h ech o debe aplaudirs e y res catars e,  s obre todo en un país  donde,  s egú n las  
cifras  del O bs ervatorio C olom biano de C iencia y Tecnología O C yT,  en 2 0 1 8  de 
1 3 .0 0 1  inves tigadores  regis trados  y vinculados  a C olciencias ,  ú nicam ente el 3 8 %  
s on m uj eres . A dicionalm ente,  de 5 .2 0 7  grupos  de inves tigación reconocidos ,  
ú nicam ente el 3 4 %  s on coordinados  o dirigidos  por m uj eres  ( E l  T ie m p o ,  2 0 1 8 ) .

S i bien es  cierto q ue las  diná m icas  narradas  en los  prim eros  pá rrafos  h an cam biado,  
y q ue es tos  indicadores  m ues tran q ue en algunos  as pectos  las  brech as  de gé nero 
s e h an dis m inuido,  y en algunos  cam pos  s e puede h ablar de avances ;  la inclus ión 
y el reconocim iento de las  m uj eres  en todas  las  es feras  s ociales  es  un reto q ue 
im plica s obre todo voluntad política,  com prom is o s ocial y la cons trucción de 
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es pacios  gé nero- s ens ibles ,  incluyentes  y dem ocrá ticos . P ero tam bié n im plica 
un em poderam iento m ayor de las  m uj eres  por la apropiación de es pacios  q ue 
h is tóricam ente h an s ido h abitados  ú nicam ente por varones . 

Considero que desde el quehacer científico e investigativo es muy importante que 
las  m uj eres  entendam os  de la im portancia q ue tiene el ir dej ando h uella q ue dé  
cuenta de nuestros aportes, participaciones y reflexiones en los distintos procesos 
acadé m icos  en los  cuales  participam os ,  y q ue aprovech em os  es te es pacios  de 
divulgación y s ocializ ación acadé m ica com o la revis ta En- C ontex to,  con la 
intención clara de q ue aq uellos  trabaj os  q ue s e aportan y com parten contribuyan a 
la cons trucción de s ociedades  con im aginarios  m á s  j us tos  e incluyentes .
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W om en’ s  participation and involvem ent in s ch olars h ip and s cience is  a recent 
ph enom enon w h ich  em erged h and in h and w ith  gaining th eir righ t to w om en’ s  
vote.1  F rom  th at h is toric m iles tone w om en began to be form ally educated by 
h aving acces s ,  for ex am ple,  to college. W om en’ s  acces s  to h igh er education w as  
h indered by a num ber of obs tacles  and m is fortunes . M any w om en w h o w ere able 
to go to college belonged to th e elites  and h igh er clas s es ,  but m any oth ers  w h o 
also did, did so by putting their lives at risk, as they needed to disguise as men to 
sneak through that male-driven sphere (Serrano, Gutiérrez, 2018).

Th e s tory w ritten by V irginia W oolf at th e end of th e 1 9 th  century,  and 
published in New York for the first time in 1929, titled A  R o o m  o f  O n e ’ s  O w n ,  
h igh ligh ts  dis crim inations  m ade apparent in h er ex perience as  a fem ale w riter 
at th e tim e. Th os e w ere als o a s ubj ect and a point of reference for fem inis ts  
to lis t th e barriers  w om en faced w h en th ey dared to enter s ch olarly s ph eres . 
Two issues emerge from this reflection, which have been a subject of gender 
theories. The first is tied to the feminist assumption which claims that W h at  is  
n o t  n am e d  d o e s  n o t  e x is t . Th erefore in th is  es s ay th e B ritis h  w riter intends  to 
lis t th e dis crim inations  s h e faced becaus e of being a w om an and a w riter. O n 
the other hand, this reflects the challenges women at that time faced when their 
actions  and activities  m oved beyond th e private s ph ere to th e public one,  in 
s paces  us ually res erved to m en. 

Editorial

Ana María Serrano Ávila *

En-Contexto: An Open Window 
for Women’s Science Divulgation

*  Econom is t, M . A . P ublic M anagem ent, C om plutens e U nivers ity of M adrid. F ull- tim e profes s or, m em ber of R es earch 
group O bs ervatorio P úbl ico at Tecnológico de A ntioqui a C ollege, M edellín -  C olom bia.

     am s errano@ tdea.edu.co
     O R C I D :  ht tp: / / orcid.org/ 0000- 0002- 4828- 6496

1  The first worldwide organized movement, made up by women was the Sufragists. Thanks to their fight and vindication, 
the  right  to vote, the  right  to be cons idered citiz ens  w ith acces s  to civil right s  is  a reality today in m os t countries  around 
the world. New Zealand was the first place in the world where women were allowed to vote, in 1893. Between 1900 
and 1920, in nine European countries  ( G erm any, Nethe rlands , I celand, U nited K ingdom , am ong othe rs )  w om en w ere 
acknowledged as subjects of rights and civil liberties. In Colombia, women gained our right to vote in 1954, but only in 
1957 w e could exe rt it.
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Th e fem inis t approach  h igh ligh ts  th e ex is tence of a s ocial s tructure,  w h ere 
m en enj oy a h egem onic and privileged s ocial s tatus ,  w ith  w om en h aving a 
s ubordinate low er s tatus  ( C obo,  2 0 1 4 ) ;  and th at notion leads  to s upport th e 
idea th at s ociety relies  upon ch auvinis t and androcentric ideas . G ender is  th en 
form ulated bas ed on th is  approach ,  as  a h is torical and s ocial cons truct,  and 
as a category of analysis in social sciences breaking up with the biologicist 
cons truction form ulated s ince D arw in’ s  tim es ,  w h ich  s erves  as  a ground to build 
Western scholar and scientific knowledge.

S pain E l  P aí s  recently published a book review “Las mentiras sexistas de la 
ciencia” (The Chauvinist Lies of Science), about scientist and writer Angela 
Saini’s latest book, H o w  s c ie n c e  go t  w o m e n  w ro n g,  where the author reflects upon 
th e prej udices  s upporting th e m is conception of w om an’ s  intellectual inferiority 
s ince th e tim es  of C h arles  D arw in - th e s o- called fath er of contem porary s cience. 
British writer and scientist Saini reveals in her book how scientist women were 
cons idered intruders ,  and h ow ,  for ex am ple,  L ondon’ s  R oyal S ociety,  one of th e 
w orld’ s  oldes t s cience com m unities ,  founded in 1 6 6 0 ,  adm itted w om en only from  
1945 on. This paper ends with the author reflecting upon the historic debt science 
h as  w ith  w om en w h en s tating th at:  “ S c ie n c e  n e e d s  t o  b e  aw are  o f  t h e  h arm  it  h as  
c aus e d ,  o f  al l  rac is m  an d  c h auv in is m  t h at  h as  b e e n  c o m m it t e d  o n  it s  b e h al f .”

U ndoubtedly s ociety at large is  in debt w ith  th e 5 1  percent of th e w orld’ s  
population, represented by us women, according to the World Bank’s figures. 
However, we need to strive for making our work visible, too. In this line of thought, 
En-Contexto journal has done a significant effort, since of 102 scientific papers 
publis h ed from  2 0 1 3  up to date,  6 7  h ave been auth ored by w om en. Th is  m eans  our 
j ournal h as  been a w indow  for w om en- m ade s cience and s ch olars h ip,  as  th ey h ave 
contributed 65 percent of the academic content divulgated throughout these five 
years  of circulation. Th is  fact s h ould be prais ed and res cued,  m os tly in a country 
w h ere,  as  per data from  th e C olom bian O bs ervatory of S cience and Tech nology 
-OCyT, in 2018, only 38 percent of the 13.001 researchers registered and affiliated 
to C olciencias  w ere w om en. A dditionally,  of 5 .2 0 7  res earch  groups  acnow ledged,  
only 3 4  per cent w ere coordinated or led by w om en ( E l  T ie m p o ,  2 0 1 8 ) .

While it is true that the dynamics depicted in the first paragraphs have changed, 
and that these indicators show in some aspects gender gaps have shrunk, and 
in some fields we can even talk about moving forward, women inclusion and 
recognition in all s ocial s ph eres  is  a ch allenge th at calls  s pecially for political 
w ill,  s ocial com m itm ent,  and th e creation of gender- s ens itive,  inclus ive,  and 
dem ocratic s paces . B ut it als o s h ow s  w om en’ s  greater em pow erm ent to conq uer 
s paces  traditionally res erved to m en. 
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Resumen: un arrollador proces o regulatorio 
trans nacional dis pues to por la Nueva 
A rq uitectura F inanciera I nternacional ( NA F I )  
h a intervenido en el m undo afectando los  
proces os  inform ativos  y de control contable,  
tanto en el s ector privado com o en el pú blico,  
desde finales del Siglo XX. Específicamente el 
m odelo contable em itido por el I A S B ,  privilegia 
la inform ación para s atis facer las  neces idades  
inform ativas  del denom inado capital 
financiarizado, que participa de forma creciente 
del valor agregado de los  P I B  nacionales . Es ta 
diná m ica de acum ulación de riq uez a del capital 
financiarizado es causante de la inequidad 
económ ica q ue es  creciente en los  entornos  
nacionales . L a contabilidad com o dis ciplina y 
com o prá ctica regulada debe recuperar s u rol de 
dis ciplina s ocial y reorientar s u actividad en pro 
de s atis facer las  neces idades  inform ativas  de 
am plios  s ectores  repres entativos  de la s ociedad. 

Palabras clave: NAFI, NIIF, financiarización, 
ré gim en de acum ulación,  s upra- regulación, valor 
raz onable.
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Abstract: A  s w eeping trans national regulatory 
proces s  arranged by th e New  I nternational 
F inancial A rch itecture h as  intervened in th e 
w orld,  affecting th e inform ation and accounting 
control proces s es ,  both  in th e private and public 
s ectors ,  s ince th e end of th e 2 0 th  century. 
Specifically, the accounting model issued 
by th e I A S B  privileges  th e inform ation to 
s atis fy th e inform ation needs  of th e s o- called 
financialized capital, which increasingly 
participates  in th e added value of national 
G D P . Th is  dynam ics  of accum ulation of w ealth  
of financialized capital is responsible for the 
econom ic ineq uality th at is  grow ing in national 
environm ents . A ccounting as  a dis cipline and 
as  a regulated practice m us t recover its  role as  
a s ocial dis cipline and redirect its  activity in 
order to s atis fy th e inform ation needs  of broad 
repres entative s ectors  of s ociety.

Keywords: NAFI, IFRS, financialization, 
accum ulation regim e,  s upra- regulation,  fair value.
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Supra-régulation comptable et financiarisation économique

Résumé: un vas te proces s us  de ré gulation trans national organis é  par la New  
I nternational F inancial A rch itecture es t intervenu dans  le m onde,  affectant 
les  proces s us  de contrô le de l’ inform ation et de la com ptabilité ,  tant dans  le 
secteur privé que public, depuis la fin du 20ème siècle. Plus précisément, le 
modèle comptable publié par l’IASB privilégie l’information pour satisfaire 
les besoins d’information du capital dit financiarisé, qui participe de plus en 
plus  à  la valeur aj outé e du P I B  national. C ette dynam iq ue d’ accum ulation de la 
richesse du capital financiarisé est responsable de l’inégalité économique qui 
croî t dans  les  environnem ents  nationaux . L a com ptabilité  en tant q ue dis cipline 
et en tant q ue pratiq ue ré glem enté e doit retrouver s on rô le de dis cipline s ociale 
et réorienter son activité afin de satisfaire les besoins d’information de larges 
s ecteurs  repré s entatifs  de la s ocié té .

Mots-clés: NAFI, IFRS, financialisation, régime de capitalisation, 
s upraré glem entation,  j us te valeur.

Contabilização supra-regulação e financeirização económica

Resumo: um  vas to proces s o regulatório trans nacional organiz ado pela 
New  I nternational F inancial A rch itecture interveio no m undo,  afetando os  
proces s os  de inform aç ã o e controle contá bil,  tanto no s etor privado q uanto 
no público, desde o final do século XX. Especificamente, o modelo contábil 
em itido pelo I A S B  privilegia as  inform aç õ es  para s atis faz er as  neces s idades  
de informação do chamado capital financeiro, que cada vez mais participa 
do valor agregado do P I B  nacional. Es s a dinâ m ica de acum ulaç ã o de riq uez a 
do capital financeiro é responsável pela desigualdade econômica que está 
cres cendo nos  am bientes  nacionais . A  contabilidade com o dis ciplina e com o 
prá tica regulada deve recuperar s eu papel com o dis ciplina s ocial e redirecionar 
s ua atividade para s atis faz er as  neces s idades  de inform aç ã o de am plos  s etores  
repres entativos  da s ociedade.

Palavras-chave: NAFI, IFRS, financeirização, regime de acumulação, 
s upraregulaç ã o,  valor j us to 
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Introducción

Hace ya más de una década, una ola de influencias y presiones sacude los 
es cenarios  contables  nacionales  en todo el m undo,  diná m ica originada en los  
despachos de los organismos más poderosos de las finanzas: Fondo Monetario 
I nternacional ( F M I ) ,  B anco M undial ( B M ) ,  O rganiz ación I nternacional 
de B ols as  de V alores  ( I O S C O ) ,  foros  de los  país es  poderos os  ( G 8 ,  G 2 0 ) ,  
organis m os  de país es  ( O NU ,  U E) ,  etc. Tal m ovim iento arrollador im pone a 
s u pas o la adopción de un m odelo contable y de control organiz acional,  q ue 
responde a los objetivos de dominio financiero de tales organismos y países. Esta 
propues ta contable es  conocida com o el m odelo de Norm as  I nternacionales  de 
I nform ación F inanciera ( NI I F ) ,  em itido por el I A S B  ( C ons ej o de Es tá ndares  
de C ontabilidad I nternacional,  por s us  s iglas  en inglé s ) .

C olom bia no es  la ex cepción y a travé s  del C ongres o de la R epú blica s e aprobó 
la L ey 1 3 1 4  de 2 0 0 9 ,  q ue procura la adopción de tal norm ativa contable,  
cuyo contenido reglam entario es tá  trans form ando los  proces os  inform ativos  
contables  y de control,  neces arios  para la ges tión adecuada de las  em pres as  y 
de la econom ía del país .

En es te contex to pres entarem os  algunas  ideas  relacionadas  con la pertinencia,  
la confianza y la responsabilidad social generadas por la información contable, 
dependiendo de la orientación de los  m odelos  regulatorios  q ue la producen y,  
en es te cas o,  argum entarem os  una pos ición crítica a la decis ión de adopción 
del modelo internacional de información financiera agenciado por el IASB.

F undam entalm ente,  el obj etivo de es te artículo es  el de s us tentar la h ipótes is  
plaus ible de q ue el proces o s upra- regulatorio contable q ue nos  cobij a a 
los países dependientes o subdesarrollados (algunos los denominan “en 
desarrollo”), se dirige a soportar un proceso nuevo o un nuevo régimen de 
acumulación dominado por lo financiero y denominado “financiarizado” 
por algunos  autores ,  en el q ue buena parte del valor agregado producido 
por la econom ía real de los  país es  afectados  s e des vía m ediante el control 
institucional, al sector financiero nacional o transnacional. 1

1  En apoyo de es ta pers pectiva de des arrollo y dom inio económ ico pueden abordars e los  trabaj os  de autores  que  
pertenecen a la Es cuela de la R egulación F rances a:  F rancois  C he s nais , F rederic L ordon, A ndré  O rlé an, M iche l A glietta, 
D om inique  D um é nil, B ibiana M edialdea, N acho Á lvarez , e ntre otros .
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Breve visión de la confianza y la responsabilidad social 

La confianza 

S egú n L uh m ann ( 2 0 0 5 ) ,  entrañ a el logro de niveles  de entendim iento 
y com prens ión entre s uj etos ,  q ue s e cons truyen des de s ólidos  proces os  
argum entativos  y s e tej en des de claras  pos iciones  em otivas  y racionales . 

H aberm as  ( 1 9 8 7 )  en la T e o rí a d e  l a ac c ió n  c o m un ic at iv a ,  es tablece q ue las  
condiciones  de validez  de las  ex pres iones  s im bólicas  rem iten a un s aber de 
fondo,  com partido inters ubj etivam ente por la com unidad de com unicación. 
P ara es te tras fondo todo dis ens o repres enta un peculiar des afío,  en el q ue s e 
pone en cues tión no la inters ubj etividad del m undo s ino la adecuación de los  
m é todos  con los  q ue h acem os  ex periencia del m undo e inform am os  s obre é l.

En el entorno contable la confianza es un valor social que soporta la creencia de 
q ue lo inform ado en los  m ens aj es ,  fruto del proces o contable,  s e corres ponde 
con la realidad de los  h ech os ,  bas e de la com unicación;  cualidad q ue perm ite 
operar e interactuar,  en á m bitos  decis ionales  com plej os ,  a los  diferentes  
us uarios  del m ens aj e contable. 

La contabilidad y la responsabilidad social

C oncebim os  la contabilidad com o dis ciplina eco- s ocio- económ ica pres criptiva,  
cuyo obj eto es  determ inar la cons ervación,  producción y m antenim iento del 
patrimonio, adscrito a un ente organizacional, y privilegiar su uso en beneficio 
de los  legítim os  factores  s ociales  vinculados .

C om o tal dis ciplina de la contabilidad debe orientars e a alcanz ar cotas  de 
inform ación- com unicación q ue prom uevan el des arrollo s ocial de los  entornos  
en los  q ue actú a,  m ediante la cons trucción de m ens aj es  q ue perm itan a los  
divers os  us uarios  obtener niveles  de inform ación y conocim iento s atis factorios  
a sus diversos intereses; información que ante todo les generen confianza en 
q ue lo inform ado s e corres ponde con la realidad q ue le interes a conocer. A s í,  
la dis ciplina s e torna en m otor es tim ulante de proces os  com unicativos  q ue 
prom ueven diná m icas  de bienes tar en los  entornos  s ociales .

El cues tionam iento s e pres enta h oy,  cuando los  propós itos  de la com unicación 
s e reducen a ciertos  us uarios ,  invers ionis tas  burs á tiles  y pres tam is tas ,  
particularm ente favorecidos  por las  reglas  del j uego im pues tas  por poderos os  
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organis m os  privados ,  cuyos  obj etivos  procura el m odelo contable dom inante,  y 
s us  res ultados  inform ativos  s e alej an de los  interes es  pertinentes  a los  us uarios  
legítim os  del entorno;  actividad q ue fortalece la concentración de riq uez a del 
gran capital financiero, que a su vez es responsable de la insatisfacción de las 
m á s  elem entales  neces idades  de s ubs is tencia s ocial.

Los cambios paradigmáticos en las disciplinas

Este acápite está destinado a realizar una reflexión alrededor de ciertos avances 
teóricos  q ue las  dis ciplinas  reconocidas  com o s ocioeconóm icas  ( Econom ía,  
F inanz as ,  A dm inis tración y C ontabilidad)  h an abordado para es tablecer 
caminos regulatorios o de influencia marcada en la práctica disciplinar, 
cuyos planteamientos y desarrollos se pueden identificar como tendencias 
q ue h an s ido acogidas  por los  m odelos  económ ico,  de ges tión em pres arial 
y de inform ación contable,  dom inantes  en los  actuales  entornos  nacionales  e 
internacionales, a finales del Siglo XX y lo que va transcurrido del Siglo XXI.

El tránsito del modelo clásico al modelo neoclásico en la economía De 
la economía cerrada (proteccionista) al libre mercado: Consenso de 
Washington y Construcción de la NAFI (Nueva Arquitectura Financiera 
Internacional)

En las  dé cadas  de 1 9 7 0  y 1 9 8 0 ,  por decis ión de los  líderes  políticos  de las  
naciones  m á s  poderos as ,  entre ellas  I nglaterra,  EEU U  y A lem ania ( C h es nais ,  
2 0 0 3 ) ,  el m undo da un viraj e en lo económ ico h acia la liberación de los  
m ercados  y en la ruta de aplicar los  pos tulados  em ergidos ,  dé cadas  antes ,  
de la corriente neoclá s ica de la econom ía,  q ue en la prá ctica s e condens a en 
ciertos  program as  de conducta im pues tos  y vigilados  por los  m encionados  
organis m os  tras nacionales ,  F M I  y B M ,  res paldados  y dirigidos  por es as  
poderos as  naciones . El C ons ens o de W as h ington y las  norm as  im pues tas  por 
las  ins tituciones  de la NA F I  s on una buena m ues tra de ello. C on es tos  y otros  
ins trum entos ,  es os  organis m os  m ultilaterales  aconductan al m undo,  s obre todo 
al de las  dé biles  naciones  s ubdes arrolladas ,  im ponié ndoles  duras  condiciones  
macroeconómicas y financieras, en garantía de su permanencia en el mundo 
viable a s us  interes es .  
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El Consenso de Washington 19902 

El denom inado C ons ens o de W as h ington s e m aterializ a en un conj unto 
de m edidas  de política económ ica de corte neoliberal aplicadas  a partir de 
los  añ os  och enta para,  por un lado,  h acer frente a la reducción de la tas a de 
beneficio en los países desarrollados tanto norteamericanos como europeos, 
tras  la cris is  económ ica de los  s etenta,  y por otro,  com o s alida im pues ta por el 
F ondo M onetario I nternacional ( F M I )  y el B anco M undial ( B M )  a los  país es  
del s ur ante el es tallido de la cris is  de la deuda ex terna. Todo ello por m edio de 
la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por 
es tos  organis m os  ( H erná ndez ,  G onz á les  y R am iro,  2 0 1 2 ) .

Este “Consenso” o “Acuerdo” 3 ,  cuyas  m edidas  s e res um en en el s iguiente 
decálogo (disciplina fiscal, control de la inflación, pago de la deuda pública, 
privatiz ación de la em pres as  pú blicas ,  des regulación de los  m ercados ,  
protección a la invers ión ex tranj era,  prioriz ación del gas to pú blico,  tas as  de 
interés libres, tipo de cambio según el mercado, mercado libre tanto financiero 
como no financiero), se convierte en un derrotero obligado para los débiles 
país es  del s ur,  tanto am ericanos ,  com o africanos  y as iá ticos ,  ya q ue s u s ituación 
de deuda ex terna en general,  im plicaba e im plica la neces idad de recurrir a los  
fondos de los mencionados organismos financieros, entidades que condicionan 
los  des em bols os  s olicitados  o las  am pliaciones  de plaz os  de vencim iento,  al 
cum plim iento del decá logo citado. L os  res ultados  de tal com portam iento s e 
pueden cons tatar en los  datos  es tadís ticos  y contables  relacionados  con el P I B ,  
el com ercio ex terior y con las  balanz as  com erciales  y de pagos ,  cuyos  nuevos  
guaris m os  contras tan con los  anteriores ,  m arcando una tendencia favorable de 
form a notoria para los  país es  del norte des arrollado ( C EP A L , 2 0 1 5 ) .  
   
P ara com pletar el panoram a s upra- regulatorio im puls ado por el C ons ens o 
de W as h ington,  s e dis eñ a la Nueva A rq uitectura F inanciera I nternacional 
( NA F I ) ,  cons tituida en buena m edida por ins tituciones  creadas  en la dé cada 
de los  añ os  4 0  del S iglo X X ,  en la pos guerra de la S egunda G uerra M undial 
( F M I ,  B M ,  B anco de P agos  I nternacionales  - B P I - ,  P acto de B reton W oods ,  
G A TT,  O NU ) ,  pero q ue s e adecú an y acondicionan para cum plir con el nuevo 
discurso económico-financiero neoliberal, a las que se le adicionan nuevas 

2  El debate s obre el des arrollo:  m á s  allá  del C ons ens o de W as hi ngton. R evis ta I nternacional de C iencias  S ociales , 
U NES C O ,  D iciem bre, 2000.

3  M á s  que  cons ens os  o acuerdos  s on lis tados  de obligaciones , que  los  país es  dé biles  y dependientes  deben acoger, s o pena 
de s er denunciados  com o econom ías  no viables  y s er obj eto de intervenciones  no s ólo políticas  s ino de otra índole, com o 
la m ilitar. M úl tiples  s on los  ej em plos  de país es  dís colos  o des obedientes , que  ha n s ido cas tigados  por los  poderos os :  
Irak, Irán, Afganistán, Libia, Siria, entre otros.
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es tructuras  organiz ativas  de apoyo,  tales  com o la O rganiz ación I nternacional 
de C om is iones  de B ols as  de V alores  ( I O S C O ) ,  A cuerdo de B as ilea,  G rupo de 
los  O ch o ( G 8 ) ,  G rupo de los  2 0  ( G 2 0 ) ,  entre otros . 

D ado el obj etivo de es te artículo,  s e debe m encionar q ue la NA F I  cuenta con 
el apoyo y s ubordinación de algunos  organis m os  relacionados  con la profes ión 
contable,  tales  com o el C ons ej o de Es tá ndares  I nternacionales  de C ontabilidad 
( I A S B )  y la F ederación I nternacional de C ontadores  P ú blicos  ( I F A C ) .

En res paldo del C ons ens o de W as h ington,  el F M I  y el B M  em itieron un 
lis tado de once norm as  y códigos  de utilidad,  orientados  en el m is m o 
s entido intervencionis ta del decá logo del C ons ens o,  pero cuyo propós ito 
es el de ajustar procedimientos específicos que permitan su cumplimiento. 
Se sintetizan en estos puntos: divulgación de datos, transparencia fiscal, 
transparencia en política monetaria y financiera, sistemas de pago, supervisión 
bancaria,  s upervis ión de los  s eguros ,  norm ativa burs á til,  ges tión de em pres a,  
contabilidad,  auditoría,  ré gim en de ins olvencia,  y derech os  de los  acreedores . 

El mercado como asignador de los recursos: la hipótesis de la eficiencia 
del mercado 

El m odelo neoclá s ico de la econom ía pos tula q ue el m ercado es  un as ignador 
eficiente de los precios en un entorno dado, con la condición de que debe 
perm itirs e s u libre funcionam iento,  s in cortapis as  regulatorias  q ue lo 
entorpez can. No es  m uch o lo q ue s e h a inves tigado alrededor de la validez  de 
esta hipótesis de la eficiencia del mercado. Sólo a partir de los 60s y 70s del 
s iglo pas ado,  aparecen los  trabaj os  pioneros . 

La hipótesis de la eficiencia del mercado (HEM), propuesta para los mercados 
financieros, ha sido una de las principales formulaciones teóricas en las 
finanzas, desde que Fama (1970) la presentó postulando un mercado eficiente 
como aquél donde el precio de los activos siempre refleja plenamente la 
inform ación dis ponible. 

El concepto de eficiencia en el mercado está relacionado con las circunstancias 
en las que siempre el precio de cualquier activo financiero constituye un buen 
reflejo de su valor intrínseco. Así un mercado eficiente es un escenario deseado 
en el q ue ningú n actor podrá  h acer us o de as im etrías  de inform ación para 
jugar en su propio beneficio, pues todos los “jugadores” estarán en igualdad 
de condiciones  frente a la inform ación dis ponible. S e pres um e q ue no ex is te 
información privilegiada que sesgue el juego a favor de un actor específico.
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Existen trabajos que han abordado el estudio de la eficiencia del mercado, 
principalmente en los mercados financieros. Pero en general los resultados son 
negativos en la determinación de la denominada “eficiencia fuerte” o plena. 
En C olom bia,  por ej em plo,  en el m ej or de los  cas os  s olo s e h a encontrado 
eficiencia débil, que es la tercera opción, luego de la semi-fuerte y fuerte. Esta 
ú ltim a s e cons idera una utopía ( Á lvarez  y Á lvarez ,  2 0 1 1 ) . 

En general no se ha estudiado la eficiencia de los mercados de bienes y servicios 
no financieros, ni en Colombia ni en otros entornos. Por lo que la hipótesis 
general de la eficiencia del mercado en la asignación de los precios y de los 
recursos, para mercados diferentes a los financieros, carece de validez probada.

L os  m ercados  libres ,  es  decir,  s in un m arco regulatorio q ue ordene y 
predis ponga,  con claras  reglas  de j uego s u com portam iento,  adolecen de s erias  
falencias  m anifes tadas  en anom alías  com o la pres encia de oligopolios  o de 
oligops onios  y fenóm enos  s im ilares ,  q ue conllevan as im etrías  de inform ación 
y,  com o res ultado,  el favorecim iento de ciertos  partícipes  en perj uicio de otros .

Por lo anterior, no es generalmente aceptada la hipótesis de la eficiencia del 
m ercado p e r s e . P ara q ue es ta condición s e cum pla,  el m ercado debe es tar 
fuertem ente regulado,  en contradicción de la condición teórica de la econom ía 
neoclásica, de la inexistencia regulatoria, para que la eficiencia se dé. Y 
cuando se ha presentado, solo se ha podido comprobar su calidad de eficiencia 
s em i- fuerte,  q ue es  aq uella caracteriz ada en q ue los  precios  cuentan con una 
inform ación del pas ado y del pres ente,  relativa al entorno económ ico donde 
opera ( Á lvarez  y Á lvarez ,  2 0 1 1 ) . 

Del criterio clásico al neoclásico del valor: del valor objetivo basado 
en la oferta, al subjetivo establecido por la demanda

El m odelo de libre m ercado es tá  s us tentado en la as ignación del precio a travé s  
del mercado, en aplicación de la hipótesis de su eficiencia. Tal asignación se 
h ace a partir de la dem anda y no de la oferta,  com o h a s ido tradicional. Es  el 
dem andante,  entonces ,  q uien a partir de s u propens ión m arginal a cons um ir,  
determ inará  el precio m ediante la adq uis ición o no del bien o s ervicio,  y q ue 
variará  dependiendo de la es cas ez  y de la s atis facción de s u neces idad.

Se justifica este tránsito del valor objetivo determinado vía la oferta, para pasar 
al valor subjetivo basado en la demanda, mediante la afirmación de que la 
hipótesis de la eficiencia del mercado, HEM, se cumple. En consecuencia se 
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afirma que los mercados son eficientes para la asignación de precios, en razón 
a la ex is tencia de tales  m ercados  p e r s e ,  s in ah ondar en la problem á tica de 
s u es tructura,  condiciones  de dom inio ya s ea de la dem anda o de la oferta,  
calidad de la com petencia,  form a com o s e determ inan los  precios ,  ex is tencia 
de regulaciones, etc. como se anotó arriba, la HEM se ha confirmado sólo 
parcialm ente en ciertos  m ercados  q ue s on fuertem ente regulados ,  com o s on 
los financieros. No se han investigado al respecto los mercados no financieros, 
que son los más significativos y extensos, cuando de la información y del 
control contable s e trata.

La experiencia diaria nos confirma que en la mayoría de los mercados existen 
anomalías e inequidades, denominadas asimetrías, que se manifiestan en los 
des iguales  niveles  de actividad y de inform ación q ue m anej an los  oferentes  y 
los  dem andantes ,  y q ue s e m aterializ an en oligopolios  u oligops onios ;  tales  
grupos de dominio de los mercados están interesados en justificar los precios 
favorables a sus intereses, adjudicándole la fijación del precio al mercado. Por 
ello lo más inconveniente para generar confianza en la información contable 
es  la de bas ar tal inform ación en s ituaciones  probables ,  com o es  el cas o de los  
valores  bas ados  en la dem anda. Es ta no tan nueva pers pectiva de as ignación de 
precios  de m ercado a partir del valor de us o,  engendra una condición s ubj etiva,  
que implica un resultado probable, cuya incertidumbre afecta la confianza en el 
mensaje contable. Justamente las NIIF han posicionado al “valor razonable”, 
q ue es  una m agnitud valorativa probable,  com o la principal bas e valorativa de 
la es tructura norm ativa contable. 

El cambio de la teoría del propietario a la teoría de la entidad 
propiamente dicha en la gestión empresarial

En función del obj etivo de es te artículo,  de avanz ar en la s us tentación de 
la hipótesis de la financiarización económica como resultado de la supra-
regulación contable,  el abordaj e de los  viraj es  q ue s e obs ervan en la aplicación 
de teorías  adm inis trativas  relativas  a la ges tión em pres arial,  s e h ará  des de la 
bas e de aná lis is  del control em pres arial,  ya s ea derivado del poder q ue le otorga 
la calidad de dueñ o de la propiedad al propietario em pres arial,  o la delegación 
de es e control en m anos  del agente. Es ta delegación de poder dependerá  del 
tipo de organiz ación em pres arial al q ue s e h aga referencia,  teniendo com o 
m eta el aná lis is  de tres  ( 3 )  tipos  o enfoq ues  organiz ativos :  el e n f o q ue  t e ó ric o  
d e l  p ro p ie t ario  o  d e l  c ap it al  l í q uid o ;  el del in t e ré s  re s id ual ;  y el de la E n t id ad  
propiam ente dich a.
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A s í m is m o,  es  pertinente es tablecer q ue el criterio de aná lis is  del control 
em pres arial,  s e entiende en es te trabaj o com o el poder q ue ej erce una pers ona o 
cargo em pres arial para dirigir y tom ar decis iones  im portantes  q ue determ inan 
el rum bo de la organiz ación. Tal poder o control s e ej erce por la calidad de 
propietario,  en el cas o del dueñ o,  o por delegación ( dom inio) ,  en el cas o del 
agente o gerente.

Teoría del propietario o del capital líquido -Sociedad de personas- 
Control del dueño

La visión tradicional de esta figura de organización empresarial es la de que 
s iendo el dueñ o q uien tiene el poder y ej erce el control,  la em pres a es  una 
figura artificiosa, que tiene existencia legal, pero que no se diferenciaría del 
m is m o propietario,  uno o varios  s ocios ,  cuyo capital no s e dis tingue del de la 
entidad q ue é l o ellos  controlan,  s ino de m anera form al,  por conveniencia de 
inform ar res ultados  s egregados .
 

La entidad, a estos efectos, no tiene apenas significado, de manera que es una 
prolongación del dueñ o o s ocio,  q ue pos ee los  activos  y es tá  obligado por 
los  pas ivos  ex igibles ,  con lo q ue el capital líq uido eq uivale al valor neto del 
negocio para los dueños; en otras palabras, la empresa es un artificio legal y el 
negocio es una porción  segregada de los intereses económico-financieros de 
los  dueñ os ,  bien s e trate de un propietario individual o de un conj unto de s ocios  
o accionis tas . Es ta porción s e contabiliz a por s eparado,  por conveniencia de 
atribuir res ultados  y de analiz ar independientem ente s u m ontante,  y el conj unto 
de recurs os  del q ue proceden ( Tua,  1 9 8 3 ,  p.6 7 1 ) .

En es te tipo de organiz ación,  denom inada S o c ie d ad  d e  P e rs o n as ,  el propietario 
ej erce las  funciones  de gerente,  evitando la dicotom ía principal- agente,  con lo 
q ue el control no tiene dis cus ión,  es  ej ercido por el propietario- gerente.

Teoría del Interés Residual - S. A. cerrada de capital - El accionista cede 
parte del control

C uando la organiz ación s ocietaria req uiere am pliar s u capital,  adopta una 
estructura diferente, cuya forma legal es identificada como sociedad de capital 
o anónim a,  caracteriz ada por la res pons abilidad lim itada al precio trans ado 
por las  acciones . L os  dueñ os ,  en es ta m odalidad s ocial ceden parte de s u 
poder al agente o gerente,  q uien es  delegatario del control con poder para 
ges tionar y dirigir la entidad,  res pondiendo a un organis m o s uperior,  q ue es tá  
repres entando a los  propietarios . A l res pecto Tua ( 1 9 8 3 )  anota:  
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Es ta vis ión puede cons iderars e com o una variante de la teoría pura del 
propietario, aunque con alguna modificación derivada de la atención que presta 
a un nú cleo bá s ico de interes es  en la entidad,  de los  q ue norm alm ente s erá n 
titulares  los  accionis tas  ordinarios ,  aun cuando baj o determ inadas  circuns tancias  
cabe la pos ibilidad de q ue es e lugar s ea ocupado por los  acreedores  ( p.6 7 5 ) .

En es ta m odalidad de es tructura s ocietaria,  el agente detenta una parte 
significativa del control, al recibir la delegación del principal o propietario del 
capital,  q ue ya no as um e la dirección de la entidad,  s ino q ue contrata un gerente 
en el q ue delega buena parte de la res pons abilidad de la ges tión de la em pres a. 
El poder q ue detenta el gerente lo as um e m ediante una relación contractual,  
q ue le perm ite el dom inio del ente s in s er neces ariam ente propietario. Es ta es  
una s egunda form a de control em pres arial,  no total.

Teoría de la Entidad propiamente dicha - S.A. abierta - Entidad 
controlada por el agente

Es te enfoq ue analítico de la evolución de la em pres a,  caracteriz a a la entidad 
em pres arial com o una organiz ación q ue ex is te de m anera independiente de s us  
propietarios, por lo que el agente concentra el poder y la fuente de financiación 
de la em pres a es  divers a y aj ena a la ges tión de la em pres a. En el cas o de 
los  accionis tas ,  generalm ente s e los  concibe com o invers ionis tas  m á s  q ue 
com o propietarios ,  donde el interé s  principal de é s tos  no es  el ej ercicio del 
control em pres arial,  s ino el de la obtención de un rendim iento com petitivo con 
el derivado de otros instrumentos financieros, tales como bonos o depósitos 
bancarios  a té rm ino. En cons ecuencia,  un accionis ta s e as im ila a un acreedor 
invers ionis ta.

Tua ( 1 9 8 3 )  anota:  

L a argum entación central s obre es ta concepción s e apoya en la naturalez a de la 
s ociedad anónim a,  en la q ue no ex is te una línea de dis tinción entre acreedores  y 
dueñ os ,  dada la decreciente im portancia de es tos  ú ltim os . A dem á s  la propiedad 
legal de los  activos  no des cans a en los  accionis tas  ni en los  invers ores ,  s ino en 
la s ociedad,  res pons able adem á s  por s us  deudas . P or otro lado,  la titularidad 
de los  activos ,  en cuanto a control,  ries go y s um inis tro de recurs os ,  no puede 
decirs e q ue res ida ex clus ivam ente en los  accionis tas  ni en una clas e particular 
de invers ores ,  s ino en la totalidad de los  q ue confían a la em pres a fondos  con 
cará cter perm anente ( pp.6 8 0 - 6 8 1 ) .
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En nues tra pers pectiva diríam os  q ue m á s  allá  de la independencia q ue la 
gerencia alcanz a frente a los  dueñ os  del capital,  es tá  la de q ue los  accionis tas ,  
en general,  es tará n vinculados  a la em pres a,  en la m edida en q ue la invers ión 
s ea rentable en com paración con las  otras  oportunidades  de invers ión en 
ins trum entos  q ue ofrez ca el m ercado. A s í,  el invers ionis ta accionis ta no es tá  
detrá s  de ej ercer el poder ni de com petir con el agente,  al cual ni conocerá ,  
m enos  dis putará  s u poder,  ú nicam ente pers eguirá  el increm ento de la tas a 
de retorno de s u invers ión. D es de la pers pectiva del control,  es te recaerá  en el 
agente,  q uien no dependerá  del accionis ta,  s ino de una J unta de D irección,  a la 
q ue rendirá  cuentas  de s u ges tión.

Entonces ,  s i revis am os  los  tres  m om entos  q ue podría vivir una em pres a en s u 
des arrollo,  des de la línea del control,  vem os  q ue é s te s e detenta,  en el prim er 
estadio, por el poder que le otorga la propiedad al dueño, pero que, finalmente, 
en el tercer m om ento,  lo ej erce el gerente,  m ediante el poder o dom inio 
delegado,  q ue recibe de la J unta de D irección,  cuando es  nom brado por es ta 
com o repres entante legal de la entidad.

El paso desde el paradigma de la utilidad líquida y realizada 
al de la utilidad de la información

En es te acá pite nos  interes a m os trar el cam bio que  ha  s eguido el dis curs o 
contable teórico, a travé s  de divers os  cam inos  m etodológicos , y, bas ados  en es te 
dis curs o, los  viraj es  que  los  proces os  regulatorios  contables  ha n dado, des de 
una vis ión inicialm ente atada a lo j urídico- económ ico, ha cia una pers pectiva 
más flexible y pertinente, para contemplar diversos objetivos o fines de la 
inform ación contable y de control;  al tiem po, y ello dado el cará cter s ocial 
de la dis ciplina contable, tam bié n ha  im plicado el des arrollo e im pos ición de 
poderos os  m odelos  que  prioriz an ciertos  tipos  de contenidos  inform ativos , 
que  s atis facen los  interes es  de us uarios  dom inantes  ( grandes  corporaciones , 
capital financiarizado), lo que ha significado que los de otros usuarios (pequeña 
y m ediana em pres a, Es tado)  pas en a un preocupante plano s ecundario o 
des aparez can del panoram a inform ativo cons truido por la contabilidad regulada.

De los modelos inductivo y deductivo (positivos o normativos) al deductivo 
positivo-normativo

En los  ú ltim os  cien añ os  la inves tigación contable teórico- m etodológica 
h a decantado varios  cam inos  de los  q ue h an derivado pos ibles  vías  para la 
form ulación de entram ados  regulatorios ,  des de los  des arrollos  inductivos  
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pos itivos ,  deductivos  pos itivos ,  deductivos  norm ativos ,  para concluir con la 
propues ta m á s  acabada y aceptable,  com o es  el entram ado pos itivo- norm ativo,  
form ulado por M attes s ich  ( 1 9 6 4 ) ,  pas ando por los  propues tos  por autores  e 
ins tituciones  y organis m os ,  com o P aton,  G rady,  C h am bers ,  M oonitz  y S prous e,  
Watts y Zimmerman, Hendricksen, López de Sa, García Casella, AAA, AIA, 
A I C P A ,  A P B ,  A EC A ,  F A S B ,  I A S B ,  entre otros ,  lo q ue h a potenciado la 
calidad de las  propues tas ,  cuyas  aplicaciones  en los  m odelos  regulatorios  h an 
perm itido decantar es tos  productos  de form a apreciable. 

Es to s e puede com probar cuando s e h ace un repas o de los  principales  proces os  
y propues tas  teórico- regulatorias  form ulados  durante el ú ltim o s iglo;  es to 
perm ite evaluar el progres o y la calidad del dis curs o q ue h oy s e m anej a,  en 
com paración con las  apreciables  pero elem entales  e ingenuas  elaboraciones  
q ue algunos  de nues tros  pioneros  colegas  h acían frente a las  neces idades  
teóricas y epistémicas que se identificaban en siglos precedentes e, incluso, 
h as ta bien entrado del S iglo X X .

H oy por fortuna,  gracias  a los  aportes  de autores  com o los  m encionados ,  la 
dis ciplina cuenta con interes antes  productos ,  q ue adem á s  de enriq uecer el 
s aber contable cons tituyen una form idable batería de s oluciones  para los  retos  
actuales  y futuros ,  tanto en el cam po teórico com o en el regulatorio.

M ención es pecial debe h acers e al trabaj o del profes or M attes s ich ,  cuyos  aportes  
aú n no h an s ido debidam ente decantados ;  s i bien los  retos  s on de tal naturalez a 
q ue la actual realidad problem á tica a la q ue s e enfrenta la contabilidad perm ite 
entrever q ue s e req uieren novedos as  y creativas  form ulaciones  teóricas ,  
tecnológicas  y té cnicas ,  q ue s uperarían los  aportes  realiz ados  por M attes s ich ,  
para enfrentar y s olucionar las  incógnitas  contables  de nuevo tipo,  m á s  allá  de 
las económico-financieras, con las que se enfrenta nuestra disciplina.

Del concepto de información verdadera al de información útil

D es de la G ran D epres ión,  es  decir,  des de los  añ os  treinta del pas ado s iglo,  
una preocupación h a pers eguido a la profes ión contable;  en es a é poca los  
contadores  y los  auditores  fueron acus ados  de s er parcialm ente res pons ables  de 
la debacle financiera. La carencia de un entramado regulatorio que permitiera a 
los contadores realizar su trabajo bajo unas guías de procedimiento confiables 
y generalm ente aceptadas ,  com o s e daba en algunas  ram as  de la actividad 
indus trial y de s ervicios  com o ej em plo la ex plotación petrolífera y la de los  
ferrocarriles ,  era preocupante.
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D ebido a es tas  circuns tancias ,  por es os  añ os  en EEU U  s e inició la prim era 
ex periencia regulatoria profes ional,  con la creación del C om m ittee on 
A uditing P rocedure ( C A P ) ,  dentro de la A m erican I ns titute of A ccountants  
( A I A ) ,  com ité  autor de 5 1  A c c o un t in g R e s e arc h  B o l l e t in s ,  con orientación 
m etodológica inductiva. D e es ta ex periencia s e derivan los  P rincipios  de 
C ontabilidad G eneralm ente A ceptados ,  en s u vers ión prim era. S u origen es tá  
en tom ar las  prá cticas  m á s  recurrentes  aplicadas  en em pres as  típicas  y avaladas  
por profesionales y firmas de prestigio en el ámbito de la contabilidad y de la 
auditoría,  y generaliz arlas  com o reglas  para la prá ctica contable ( Tua,  1 9 8 3 ) .

A finales de la década de los años cincuenta se vive una crisis en la profesión 
contable. A  pes ar de la labor des arrollada por el C A P  en el terreno de las  
norm as  contables ,  la s ituación era s um am ente criticada. M ientras  las  prá cticas  
contables  s e bas aban en la general aceptación,  la doctrina teórica h abía ya 
abandonado es os  derroteros  tratando de bus car s us tentos  m á s  racionales  q ue 
partieran de bases científicas con cierto carácter normativo (Tua, 1983).

A s í,  en los  añ os  s es entas ,  la profes ión contable en EEU U  vivió una interes ante 
etapa, tanto profesional como académica. Se intensificó el interés investigativo 
de m anera form al. U na m ues tra es  la creación de la A ccounting R es earch ,  
divis ión al interior de la A ccounting P rinciples  B oard ( A P B ) . El propós ito 
de la profes ión contable norteam ericana,  por es os  tiem pos ,  era obtener una 
form ulación teórica,  s us tentada en la m etodología h ipoté tico- deductiva,  q ue 
perm itiera a la profes ión y a la com unidad de los  negocios ,  el des arrollo de un 
entram ado regulatorio bas ado en principios  de los  q ue s e derivarían reglas  q ue 
conduj eran a s oluciones  de problem as  concretos  ( V atter,  1 9 8 0 ) .

L a diná m ica inves tigativa contable,  con s im ilar preocupación y obj etivos ,  
tam bié n s e dio por es tas  é pocas  en divers as  univers idades  es tadounidens es ,  
com o la de C alifornia,  de P ens ilvania,  Tecnológico de M as s ach us etts ,  y de 
otras  latitudes ,  com o en F rancia y A us tralia.

El obj etivo q ue s e pers eguía era la obtención de unas  bas es  de decis ión para 
los  us uarios  de la inform ación contable,  q ue fuera derivada de j uicios  lógicos  
y q ue interpretaran las  divers as  circuns tancias  de la realidad de los  negocios . 
Una información que pueda calificarse de válida y verificable. Es decir, que 
s oporte una evaluación realiz ada tecnológica y té cnicam ente,  por lo q ue s u 
form ulación tam bié n debe com portar es a calidad tecnológica y té cnica. S e 
reclam ó ex actitud y control de los  proces os  de m edición contable,  por lo q ue 
s e recom endó la es tandariz ación de procedim ientos  q ue perm itieran adaptar la 
ex periencia a contex tos  q ue variaran cons iderablem ente ( C h urch m an,  1 9 8 0 ) .
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El criterio dom inante q ue com o interé s  general orientó a es ta em pres a 
regulatoria fue la búsqueda de un dato verdadero, confiable, en el cual basar la 
decis ión em pres arial,  diferente de aq uel derivado de las  prá cticas  recurrentes  
generaliz adas ,  as í fueran realiz adas  por pres tigios as  entidades  em pres ariales . 
Es te m om ento del des arrollo dis ciplinar es  concom itante con el periodo 
que el profesor Cañibano (1975) clasifica como programa de Investigación 
económ ico;  s i bien é l lo ubica entre los  añ os  1 9 1 5  y 1 9 7 0 . 

A  partir de la prim era m itad del S iglo X X ,  varios  autores  ( C añ ibano,  Tua,  
Zeff), identifican una nueva dinámica que impulsa el ánimo investigativo de 
la academ ia y,  s i s e q uiere,  de algunos  reductos  de la profes ión contable,  fruto 
de los  reclam os  de divers os  grupos  de us uarios ,  neces itados  de inform ación 
contable actual en la q ue pudieran bas ars e para decidir a la h ora de invertir 
recursos en instrumentos de capital financiero. El ánimo predictivo de la 
inform ación contable y el s us tento form aliz ado,  fruto de los  avances  de la 
inves tigación operativa,  as í com o de los  progres os  alcanz ados  en la form ulación 
de las  bas es  teóricas  contables  ( M attes s ich ,  1 9 5 7 ;  1 9 6 4 ) ,  perm iten alcanz ar 
nuevas  form as  ex pres ivas  por parte de los  acadé m icos  e inves tigadores  de la 
contabilidad. Es ta etapa s e h a denom inado por algunos  es tudios os  com o el 
P aradigm a de la U tilidad de la I nform ación. P ara C añ ibano,  form a parte del 
P rogram a F orm aliz ado de la dis ciplina contable ( Tua,  1 9 8 3 ) .

En es te s entido anota Tua ( 1 9 9 1 ) ,  plantea:
 

( … )  es  la s us titución de la bú s q ueda de una verdad ú nica por una verdad 
orientada al us uario,  q ue pretende y pers igue proporcionar la m ayor utilidad 
pos ible en la tom a de decis iones ,  con lo q ue los  criterios  tradicionales  de 
verificabilidad y objetividad, sin dejar de ser importantes, dejan paso al de 
relevancia en el prim er pues to en la es cala de prioridades  ( p.2 5 ) .

La financiarización de la economía

Desregulación nacional y regulación supranacional económica, 
financiera y contable
 
L a nueva orientación s urgida de la cris is  en los  añ os  7 0 - 8 0  del s iglo pas ado,  
im puls a un cam bio en las  condiciones  de j uego de la econom ía,  cuya diná m ica 
favorecía al s ector trabaj o,  ya q ue de form a inus itada participaba con el capital 
de los  res ultados  em pres ariales . El com portam iento de los  negocios  tendiente 
al es tancam iento,  cuando no al decrecim iento,  tanto en la indus tria com o en 
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el com ercio de los  país es  m á s  poderos os  ( EEU U ,  A lem ania,  G ran B retañ a,  
J apón) ,  m otivó una revis ión de las  condiciones  norm ativas  y reglam entarias  
de los  negocios ,  en la línea de la liberaliz ación arancelaria,  el im puls o a los  
tratados  de libre com ercio,  las  privatiz aciones  para evitar q ue los  es tados  s e 
conviertan en com petidores  del capital privado,  y,  por s obre todo,  en bú s q ueda 
de una liberalización del capital financiero en el entorno mundial. 

F ruto de es ta ola globaliz adora,  los  entornos  nacionales  s e ven com pelidos  a  
aceptar códigos  norm ativos  en los  divers os  cam pos  del actuar político,  s ocial 
y económ ico,  entre otros ,  com o ya s e m encionó anteriorm ente. No s olo la 
O NU ,  la U nión Europea ( U E)  o la O EA ,  com o organis m os  detentadores  de 
poder transnacional, ejercen su nivel de influencia coercitiva para que ciertos 
gobiernos  o regiones  adopten lineam ientos  convenientes  a los  interes es  
de es as   entidades  y de los  país es  q ue los  dirigen,  s ino q ue otros  entes  con 
interes es  coincidentes  o creados  para s u agenciam iento,  cum plen con la 
tarea de vigilancia y control de tales  directrices ,  llá m ens e,  por ej em plo,  F M I ,  
G 2 0 ,  O M C ,  B M ,  O C D E,  A cuerdo de B as ilea,  I O S C O ,  h as ta llegar a los  m á s  
cercanos  del á m bito contable com o I A S B  o I F A C .

En lo financiero, el FMI y el BM hacen su tarea exigiendo el cumplimento 
de los  derroteros ,  citados  antes  y orientados  a apuntalar el dom inio de lo 
financiero en el entorno internacional. El acápite siguiente se centra en el 
aná lis is  de es ta diná m ica.

En lo contable,  no h a ex is tido un m om ento de intervención m á s  agudo q ue 
el q ue s e h a vivido en el entorno internacional,  com o el q ue s e ex perim enta 
desde finales del Siglo XX. La presión de los organismos mencionados sobre 
los  gobiernos  de los  país es ,  es pecialm ente los  del s ur s ubdes arrollado,  h a s ido 
cons tante y contundente. D e es ta m anera los  productos  regulatorios  em itidos  
por I A S B  e I F A C ,  s on norm as  legales  en L atinoam é rica,  Á frica,  A s ia y buena 
parte de los  país es  des arrollados  europeos ;  con la aclaración de q ue es tos  
últimos han dosificado la aceptación de tales disposiciones regulatorias a 
lim itado nú m ero de em pres as  y de tem as .

El contenido de es tas  dis pos iciones  regulatorias  cubren todos  los  cam pos  
q ue h as ta h ace pocos  añ os  eran de ex clus ivo dom inio de los  reguladores  
ins titucionales  nacionales ,  pú blicos  o privados . L a contabilidad pú blica y 
privada;  la auditoría y el as eguram iento;  la educación y la é tica profes ional 
contables; hasta las formas de clasificación y de archivo de datos han sido 
contem pladas  e incluidas  en es tos  m arcos  regulatorios .
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 Expansión de la actividad financiera en la economía mundial

Desde finales del Siglo XX, las economías nacionales dependientes, e incluso 
las  de país es  des arrollados ,  al es tar orientadas  por derroteros  dirigidos  a delegar,  
cada vez más, actividades en el sector financiero, tales como el manejo de las 
res ervas  para pens iones ,  de las  res ervas  para ces antías  y de otras  pres taciones  
laborales ,  as í com o de perm itir q ue los  bancos  actuaran com o invers ionis tas  
institucionales en los negocios de todo tipo, ejerciendo influencia gracias al 
poder q ue les  otorga s u capacidad de invers ionis tas  con poder,  en las  entidades  
de la economía real, han puesto al gran capital financiero al mando de un 
nuevo régimen de acumulación, denominado “régimen financiarizado”.

L uego de cerca de m edio s iglo de tranq uilidad en los  proces os  de des arrollo 
económ ico m undial,  ya independiente o cooperado,  des de la dé cada de los  
8 0 s  del S iglo X X  s e im plantan las  directrices  del nuevo orden económ ico 
caracterizado por el dominio del gran capital financiero, premiado con 
reform as  regulatorias  de alcance trans nacional,  q ue le perm iten actuar de form a 
libre y autónom a en los  divers os  es cenarios  donde s e negocian cuales q uiera 
instrumento financiero.

Es ta diná m ica invers ionis ta,  en la q ue s e m ultiplican los  capitales  y q ue le 
permite al capital financiero participar cada vez en mayor porcentaje de los PIBs 
nacionales ,  s e pos ibilita por las  adecuaciones  regulatorias  proh ij adas  por la NA F I  
y las  ins tituciones  q ue la integran,  com o ya s e anotó en otra parte de es te trabaj o.

Tales  condiciones  y circuns tancias  de participación en la dis tribución de la renta y 
de acumulación de ganancias, ha justificado la hipótesis de varios autores expertos 
en el tem a,  del nacim iento de un nuevo ré gim en de acum ulación en reem plaz o 
del régimen fordista, cuya dinámica estaría centrada en la actividad financiera, 
es peculativa,  m á s  q ue en la de la producción de bienes  y s ervicios  reales .

M ención es pecial req uiere en es te acá pite el s urgim iento de los  ins trum entos  
financieros de nuevo tipo denominados “derivados”, dentro de los que 
s e des tacan los  futuros ,  los  forw ards ,  las  opciones  y los  s w aps . F ruto de la 
es peculación burs á til con es tos  ins trum entos ,  las  cifras  de negocios  de las  bols as  
s e h an m ultiplicado. P or ej em plo,  para 2 0 0 6 ,  m ientras  q ue el P I B  de EEU U  
alcanzaba la cifra de 13.2 billones de dólares, la de instrumentos financieros 
derivados  negociados  en bols a alcanz ó los  1 0 0  billones ,  m ultiplicando el P I B  
por 7  veces . S im ilares  res ultados  s e obtuvieron en bols as  im portantes  de otras  
latitudes como la de Londres o la Frankfurt.



Álvarez, H. y Cortés, J.

68

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 68 de 326 • ISSN: 2346-3279

Esta nueva ola económico-financiera ha imperado por más de 30 años; así 
m is m o ya h a producido divers as  cris is ;  en EEU U ,  las  dos  m á s  grandes  en lo 
q ue va corrido de es te s iglo,  una en 2 0 0 0 - 2 0 0 1 ,  derivada de la es peculación 
de ins trum entos  de la nueva econom ía o cris is  del internet,  y otra pocos  añ os  
des pué s  ( 2 0 0 7 - 2 0 0 9 ) ,  denom inada la cris is  inm obiliaria o de las  h ipotecas  
“suprime”, cuyos intríngulis fueron aprovechados por especuladores, 
conocedores  de los  vacíos  regulatorios ,  para realiz ar inm ens as  ganancias .

En Colombia también se vivió a fines de la década de 1990 una crisis causada 
por la pre-eminencia de lo financiero. Recordemos que debido a las altas 
tasas de Inflación, en los años 70 se había creado la UPAC (Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante), con el fin de garantizar al mercado de la vivienda la 
continuidad,  pues  los  pas ivos  calculados  en pes os  de divers o poder adq uis itivo 
perdían vigencia. La UPAC estaba atada a la tasa de inflación; al terminar su 
m andato el pres idente G aviria,  en 1 9 9 4 ,  le dio el vis to bueno a una dis pos ición 
de la J unta del B anco de la R epú blica,  de atar la U P A C  a la tas a de interé s  
prom edio de los  D epós itos  a Té rm ino F ij o,  D TF . Tal tas a s uperaba e inclus o 
duplicaba la tasa de inflación. El resultado fue catastrófico para los tenedores 
de deuda en U P A C . M á s  de 3 0 0 .0 0 0  deudores  perdieron s us  viviendas  a m anos  
de las  C orporaciones  de A h orro y V ivienda.

En Europa la cris is  adj udicada a los  negocios  es peculativos  burs á tiles  con 
ins trum entos  derivados  h a dej ado profundas  cons ecuencias ,  cuyos  efectos  
des pué s  de m á s  de 6  añ os  aú n no s e s uperan. A l res pecto C h es nais  ( 2 0 0 9 )  
afirma que el mundo ha tenido que enfrentar una crisis de gran importancia; la 
crisis de un régimen de acumulación de dominancia financiera y de condiciones 
h is tóricas  trans itorias  q ue as eguraron a los  Es tados  U nidos  una h egem onía 
s in reparto. L a cris is  tiene com o s us trato una elevada s obreacum ulación del 
capital y una fuerte s obreproducción. 

M ientras  q ue las  autoridades  del m om ento en los  EEU U ,  com o A lan G rees pan,  
afirmaban que la crisis era inevitable y casuística, que nadie la podía prever, 
algunos expertos observadores desmintieron esa afirmación y se hicieron a 
des com unales  fortunas  es peculando en bols a a travé s  de es trategias  us ando 
fondos de cobertura y figuras como los CDO. Un CDO ( C o l l at e ral iz e d  D e b t  
O b l igat io n s )  es un fideicomiso que puede emitir deuda para comprar títulos 
con los  cuales  s e garantiz a el pago de es a deuda. L os  títulos  pueden s er bonos  o 
acciones de empresas o de gobiernos. Cada fideicomiso tiene un administrador 
y deriva s u rentabilidad de una diferencia ( e q uit y )  entre el valor inicial de la 
cartera en garantía y la deuda del C D O ,  q ue generalm ente ronda entre un 2 %  
y un 3 %  de la es tructura del capital ( O cam po,  2 0 1 0 ) .
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¿ Q ué  es  lo q ue h iz o el F ondo de C obertura?
 

Entre abril de 2 0 0 6  y j ulio de 2 0 0 7  invirtió en cas i 3 0  C D O s . S u es trategia 
cons is tía en com prar el e q uit y  y h acer q ue el adm inis trador com prara productos  
es tructurados  con h ipotecas  s ub p rim e  de la peor calidad crediticia. A  prim era 
vis ta es to parece s uicida. En cas o de q ue h ubiera un d e f aul t  de la deuda,  el 
e q uit y  del C D O  des aparecería. P ero h e aq uí q ue al m is m o tiem po el F ondo 
com praba a los  bancos  c re d it  d e f aul t  s w ap s  ( C D S )  o derivados  de cré dito 
s obre la deuda de es os  m is m os  C D O s . Es  decir q ue la pé rdida del e q uit y  era 
com pens ada con creces  por la ganancia realiz ada en los  C D S  ( O cam po,  2 0 1 0 ) .

Esto permite afirmar que la crisis era previsible, solo que era necesario disponer 
de conocim iento del m edio y una ex perticia en el m anej o de ins trum entos  
y herramientas permitidas en los nuevos escenarios financieros y bursátiles 
para s acar partido de las  circuns tancias . S egú n los  conocedores  del tem a,  lo 
q ue es tos  es peculadores  ganadores  de inm ens as  fortunas  h icieron,  fue todo 
baj o los  pará m etros  legales ;  actuaron con la h abilidad de conocer el tem a 
y aprovech ar vacíos  regulatorios  para arries gar invers iones  y obtener es as  
enorm es  ganancias . 

De todas formas, lo que esto indica es que los mercados financieros pueden 
ser de todo menos mercados eficientes, pues si lo fueran no posibilitarían que 
un invers ionis ta los  bata y h aga es e tipo de ganancias . D e otra parte,  lo q ue 
esto demuestra es que para que los mercados, sobre todo los financieros, estén 
bien m anej ados ,  deben es tar m uy regulados ,  fals ando con es to la h ipótes is  
neoclá s ica,  de q ue los  m ercados  s e autorregulan. 

Pese a las crisis, el modelo financiarizado de la economía persiste y se mantiene 
com o orientador de la política económ ica del m undo actual,  s i bien con un reto 
de aparición reciente, debido a las nuevas circunstancias acaecidas a fines de 
2 0 1 6 ,  con el B rex it y el triunfo en las  elecciones  a pres idente de EEU U  por parte 
de D onald Trum p. Es tos  nuevos  es cenarios ,  aunq ue no dom inantes ,  parecieran 
atravesarse en el camino del proceso neoliberal dominado por lo financiero; sin 
em bargo é s te es  tan poderos o q ue m uy pos iblem ente s e acom ode a las  nuevas  
circuns tancias ,  com o las  de acoger m edidas  proteccionis tas  para el m ercado 
es tadounidens e y de control m igratorio para los  país es  dom inantes ,  entre otras  
decis iones ,  q ue alterarían en alguna form a los  proces os  de libre m ercado,  pero 
que permitirían mantener las condiciones de dominio del capital financiero en 
el panoram a m undial.
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Control de las actividades de la economía real por el capital financiero: 
reemplazo paulatino del régimen de acumulación fordista por el régimen 
neoliberal de acumulación financiarizado

El régimen de acumulación “fordista”, fue promovido desde las entrañas del 
capitalis m o indus trial,  durante la s egunda pos guerra m undial;  de alguna form a 
com o res pues ta a la alternativa s ocialis ta q ue venía des arrollá ndos e en la 
U R S S  y en los  país es  de la denom inada C ortina de H ierro,  y q ue fue em ulada 
por el gran país  de O riente,  C h ina,  cuando M ao Ts e Tung s e h iz o al poder en 
1 9 4 9 . El fordis m o,  nacido dentro de la Econom ía del B ienes tar,  im plicaba 
una racionaliz ación de té cnicas  adm inis trativas  relativas  a la divis ión y 
es pecializ ación del trabaj o,  pero adem á s  la participación de la fuerz a de trabaj o 
en los  res ultados  de la producción indus trial,  vía la productividad del trabaj o,  lo 
q ue traj o com o cons ecuencia el progres o de los  trabaj adores  q ue,  de es a m anera,  
s e convertían en cons um idores  de los  bienes  q ue ellos  m is m os  fabricaban.

El ré gim en fordis ta,  dom inante h as ta la dé cada de los  s es entas  del S iglo X X ,  
principalm ente en los  país es  des arrollados  com o los  norteam ericanos  y los  
europeos, ha dejado de existir. El auge de lo financiero se lo ha llevado por 
delante,  lo h a arrollado,  lo h a s uperado. El dom inio y la im pos ición de los  
criterios y formas de negocio proclives a los mercados financieros han tomado 
el control de las  econom ías  m á s  poderos as  y,  por ende,  de la econom ía m undial.
Tres  m om entos  previos  de acondicionam iento de la actual es tructura 
económico-financiera se vivieron a finales del siglo pasado, durante sus tres 
últimas décadas en EEUU, con influencia internacional, comenzando en 1971 
con la elim inación del acuerdo de B reton W oods . S iguiendo a M edialdea y 
Á lvarez  ( 2 0 0 8 ) ,  en la dé cada de los  7 0 s  s e pres entan tres  fas es  de liberaliz ación 
financiera con impacto mundial. 

L a prim era, cuando la adm inis tración Nixon im puls a un s is tem a internacional 
de cambios flexibles, para garantizar la financiación de su creciente déficit 
com ercial. En es a dé cada tanto EEU U  com o el R eino U nido viran ha cia las  
finanzas de mercado, liberalizándose el mercado estadounidense de títulos de 
crédito y decretándose el fin de la reglamentación del crédito en el Reino Unido. 
A s í m is m o, en es ta dé cada s e ins taura el m ercado de eurodólares , cuyo auge s e 
produce por el creciente déficit de la balanza de pagos de EEUU para la época. 
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L a principal caus a que  m otivó el nacim iento y pos terior des arrollo del m ercado de 
eurodólares fue el déficit creciente de la balanza de pagos americana, que supuso 
un increm ento cons iderable del volum en de dólares  am ericanos  en m anos  
de ext ranj eros . A  los  dólares  depos itados  en bancos  europeos  procedentes  
del déficit de la balanza de pagos americana se sumaron otros que se hallaban en 
m anos  de bancos  de terceros  país es , que  acudieron al m ercado del eurodólar en 
bus ca de interes es  m á s  elevados  de los  que  podían obtener en los  Es tados  U nidos  
( Econom ia48) .  

L a s egunda fas e,  en los  och enta,  las  econom ías  europeas  ( O C D E)  m igran 
a las finanzas de mercado y a la interrelación de sus sistemas financieros 
nacionales . S e liberan los  capitales  y las  tas as  de interé s . S e elim ina el 
denominado “corsé keynesiano”, que implicaba controles regulatorios a los 
capitales . S e im puls an nuevos  m ercados ,  com o es  el cas o de los  m ercados  
internacionales  de deuda pú blica.

La tercera fase de liberación de los mercados financieros, en la década de los 
noventa,  im puls a la des regulación internacional generaliz ada de los  m ercados  
de acciones ,  as í com o el im puls o de los  m ercados  cam biarios  y de productos  
derivados ;  la aceleración del crecim iento del m ercado de obligaciones ,  y 
la extensión, fuera de la zona OCDE, del régimen de finanzas de mercado 
de interm ediación y de titulariz ación de la deuda pú blica. S e profundiz a la 
interdependencia de las  diferentes  econom ías  nacionales ,  s e ex tiende el 
arbitraj e y s e incorporan los  m ercados  em ergentes .

D e es ta m anera,  el S iglo X X I  inicia s u actividad con un conj unto de acuerdos  
des regulatorios  en los  entornos  nacionales  q ue im pedirá n q ue los  capitales  
s ean coartados  en s u libertad de bus car las  m á x im as  tas as  de rendim iento en los  
m ercados  burs á tiles ,  pero s e ex pedirá n ciertos  entram ados  s upra- regulatorios ,  
con el propós ito de garantiz ar es e libre trá ns ito de los  m is m os  a travé s  de los  
es cenarios  de negocios  propicios  para los  invers ionis tas  tras nacionales .

El efecto q ue h a producido es ta es tructura liberadora en las  tas as  de ganancia 
de los  capitales  invertidos ,  es  abrum adora. M ientras  q ue el P I B  m undial,  entre 
1 9 9 0  y 2 0 0 5  creció un 5 0 % ,  el m ercado de acciones  s e cuadruplicó y el de 
derivados  s e m ultiplicó por 9  ( M edialdea y Á lvarez ,  2 0 0 8 ) .

Esto nos indica que la ola liberalizadora de las finanzas implica que la economía 
del mundo, en general, está funcionando en beneficio del gran capital financiero; 
q ue es te s ocio s e lleva cada vez  una taj ada m á s  grande de los  P I B s  nacionales ,  
y q ue,  en m uch os  cas os ,  s us  ganancias  es tá n ex entas  de im pues tos ,  por vía de 
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los poderes de intermediación y de “lobby” que realizan de forma permanente 
ante las  autoridades  ej ecutivas  y legis lativas  de los  divers os  entornos  donde 
afincan y reproducen sus capitales especulativos.

L o anterior s e corrobora con los  nú m eros  es tadís ticos  relacionados  con los  
índices  de pobrez a y de m is eria m undial. P ara la prim era dé cada del S iglo 
X X I ,  m á s  de 3  m il m illones  de pers onas  viven con ingres os  m enores  a dos  ( 2 )  
dólares  de EEU U  diarios  y cerca de 2 0 0  m illones  en A m é rica L atina,  y es te 
problem a h a s ido es cas am ente es tudiado ( C am beros ,  2 0 1 0 ) .

Para finalizar este acápite, es necesario puntualizar que estos problemas los vive 
el mundo gracias a la imposición del modelo económico-financiero neoliberal, 
cuya identificación y responsabilización no aparece en el orden del día de los 
analis tas  y de los  gobernantes . A  aq uel q ue s e le ocurre m encionar algo al 
res pecto lo tratan de m entor de ideologías  tras noch adas ,  de fós il ideólogo o 
con cualquier calificativo que lo identifique como anacrónico.

Al respecto afirma George Monbiot (2016) en su excelente artículo 
N e o l ib e ral is m o :  l a raí z  id e o l ó gic a d e  t o d o s  n ue s t ro s  p ro b l e m as ,  q ue el 
anonim ato del Neoliberalis m o le favorece para ex tender s u poder;  q ue le h a 
perm itido s ubs is tir a pes ar de s er caus a de divers as  y variadas  cris is  en Europa,  
en EEU U  y en otras  latitudes ,  de:  

(…) la externalización de dinero y poder a los paraísos fiscales (los “papeles de 
Panamá” son solo la punta del iceberg), de la lenta destrucción de la educación 
y la s anidad pú blicas ,  del res urgim iento de la pobrez a infantil,  de la epidem ia 
de s oledad,  del colaps o de los  ecos is tem as  y h as ta del as cens o de D onald Trum p 
( M onbiot,  2 0 1 6 ) . 

P ero nues tra ignorancia s obre el entretej ido q ue s ubyace a todos  es tos  
fenóm enos ,  nos  h ace parecer q ue s on eventos  independientes  y cas uís ticos .

El modelo contable NIIF-IASB como herramienta de la 
financiarización económica

L a diná m ica de internacionaliz ar un m odelo contable no es  nueva. B aj o la 
orientación europeo- continental s e organiz ó un congres o m undial de contadores  
en P arís ,  en 1 9 5 1 ;  evento en el q ue s e propus o la adopción de un P lan de 
C uentas  I nternacional. El P lan fue cons truido por M arcel M om m en,  con bas e 
en un trabaj o pres entado por el inves tigador francé s  J os eph  A nth oniof. 
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Esta perspectiva investigativa de la planificación en el plano internacional 
no tuvo buen fin. Sin embargo, los alcances de esta línea de investigación y 
de des arrollo del proces o inform ativo contable s e rem itieron a los  entornos  
nacionales ,  con bas tante é x ito,  en Europa C ontinental ( F rancia,  Es pañ a,  
A lem ania,  I talia,  etc.)  y en A m é rica L atina ( B ras il,  P erú ,  C olom bia,  etc.) ,  entre 
otros  contex tos .

P ara los  añ os  6 0  s e inicia en I nglaterra una actividad de inves tigación con 
el propós ito de form ular principios  contables  de categoría internacional,  
baj o la orientación anglos aj ona,  con la form ación de un grupo de es tudio,  
cuyos  res ultados  s e m aterializ aron en la creación,  en 1 9 7 3 ,  del I nternational 
A ccounting S tandard C om m ittee ( I A S C ) ,  anteces or del C ons ej o de Es tá ndares  
de C ontabilidad I nternacional ( I A S B ) ,  creado en 2 0 0 1 .

El I A S C  avanz ó en el propós ito y trabaj ó durante 2 8  añ os ,  produciendo 4 1  
Norm as  I nternacionales  de C ontabilidad ( NI C ) ;  3 2  I nterpretaciones  de las  
NI C s  ( S I C )  y el M arco C onceptual. L a línea fundam ental de trabaj o h as ta los  
prim eros  añ os  de la dé cada de 1 9 9 0  fue m arcada por una dirección corporativa,  
en función de los  interes es  de las  grandes  corporaciones  tras nacionales  de la 
producción y de los  s ervicios .

D es de 1 9 8 9 ,  fech a en q ue s e cons truyó el M arco C onceptual,  el I A S C  com enz ó 
a ser influenciado por la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
y Bolsa (IOSCO), representante por excelencia del gran capital financiero. 
Para finales de la década de 1990, estaba establecida la nueva línea de trabajo, 
orientada a cons truir es tá ndares  contables  q ue interpretaran los  propós itos  
inform ativos  de los  invers ionis tas  burs á tiles .

Los objetivos y usuarios de la información: la información al servicio 
de los inversionistas financieros, de los prestamistas y de otros acreedores

A  partir de 2 0 0 1 ,  el I A S C  s e trans form a en F undación ( I A S C F ) ,  encargada de 
cons eguir los  recurs os  económ icos  para adelantar el program a de inves tigación 
a agenciars e por el I A S B ,  q ue en adelante em itiría los  I nternational F inancial 
R eporting S tandards  ( I F R S )  o Norm as  I nternacionales  de I nform ación 
F inanciera ( NI I F ) .

El nuevo M arco C onceptual del m odelo NI I F ,  form ulado en 2 0 1 0  y reproducido 
en C olom bia en el anex o N°  1  del D ecreto R eglam entario N°  2 4 9 6  de 2 0 1 5 ,  
es tablece el O bj etivo de la I nform ación obtenida por el m odelo contable NI I F ,  
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dirigido a proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, 
q ue s ea ú til a los  invers ores ,  pres tam is tas  y otros  acreedores  ex is tentes  y 
potenciales  para tom ar decis iones  s obre el s um inis tro de recurs os  a la entidad.
( D ecreto 2 4 9 6 ,  2 0 1 5 ) .

En cuanto a los  obj etivos ,  en el punto O B 5 ,  es tablece q ue m ú ltiples  us uarios  
invers ores ,  pres tam is tas  y otros  acreedores  ex is tentes  y potenciales  no pueden 
dis poner de inform ación s obre las  actividades  de las  em pres as  en q ue tienen 
sus intereses y deben confiar en los informes financieros con propósito general 
para obtener la mayor parte de la información financiera que necesitan. 
P or cons iguiente,  ellos  s on los  principales  us uarios  a q uienes  s e dirigen los  
informes financieros con propósito general (Decreto 2496, 2015).

C ontras tan es tos  obj etivos  y la calidad de us uarios  es tablecidos  por el m odelo 
contable NI I F ,  con los  determ inados  por la regulación precedente para 
C olom bia,  D ecreto 2 6 4 9  de 1 9 9 3 . D es aparecen los  obj etivos  de inform ar s obre 
aspectos relacionados con temas de gestión empresarial o fiscales, así como 
s us  us uarios :  s ocios  o accionis tas ,  el Es tado,  los  gerentes ,  los  trabaj adores  y la 
ciudadanía en general.

D e m anera indudable,  el m odelo NI I F ,  as í com o los  es tá ndares  de A s eguram iento 
( NI A s ) ,  s e com prom eten con los  interes es  relativos  a la reproducción am pliada 
del capital financiero, en concordancia con las directrices establecidas por la 
NA F I ,  a travé s  de s us  divers os  integrantes :  F M I ,  B M ,  B P I ,  A cuerdo de B as ilea,  
etc. Todo es te proces o es tá  regulado por los  pronunciam ientos  em itidos  por 
los  organis m os  de la profes ión contable I A S B  e I F A C ,  cuyos  propós itos  
organiz acionales  es tá n alineados  con los  de es as  organiz aciones .

D e es ta form a la C ontabilidad regulada en C olom bia para el s ector privado de 
la econom ía,  q ue es tá  en concordancia con el m odelo de C ontabilidad P ú blica 
( I P S A S  por s us  s iglas  en inglé s ) ,  s e alej a de las  tradicionales  preocupaciones  de 
la disciplina social contable, cuyos propósitos están referidos a la identificación 
y determ inación de la riq uez a producida en los  proces os  productivos  y la 
dis tribución entre los  divers os  factores  de producción partícipes . A h ora lo q ue 
prim a es  la s atis facción del invers ionis ta burs á til,  del pres tam is ta bancario o 
de cualq uier otro acreedor. 
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Viraje en el criterio del devengo: de las transacciones realizadas 
a los hechos probables

El I A S B ,  a partir de 2 0 0 1 ,  inicia un program a de des arrollo regulatorio del 
quehacer contable, en el plano internacional, arrollador, cuya influencia se 
manifiesta principalmente en los entornos nacionales más débiles frente a 
las  ex igencias  de los  organis m os  integrantes  de la m encionada NA F I  y s us  
organis m os  integrantes . 
 
S in em bargo,  des de la dé cada de 1 9 9 0 ,  el m odelo contable form ulado por 
IASC, gracias a la influencia de IOSCO, dio un viraje enfatizando la aplicación 
de la bas e valorativa del valor raz onable,  m á s  allá  de la opción valorativa 
de instrumentos financieros, que ya existía en la NIC 25. Este estándar fue 
reem plaz ado por la NI C  3 9 ,  des pué s  de un intens o debate,  q ue duró m á s  de 6  
añ os . En es a m is m a dé cada s e des arrollaron las  NI C  3 2 ,  3 3 ,  3 6 ,  4 0  y 4 1 ,  en las  
q ue s e pos iciona el valor raz onable com o bas e de m edida prioritaria y en la 
m ayoría de los  cas os  con efecto en res ultados . 

Es te m ayor é nfas is  es  una cons ecuencia del cam bio del m odelo q ue guiará  en 
adelante la política económ ica en el m undo;  as í s e pas a de una bas e obj etiva 
de devengo fundada en las  trans acciones  realiz adas  trans accionalm ente,  a 
otra,  s ubj etiva,  es tablecida a partir de probabilidades  de realiz ación de las  
corres pondientes  trans acciones . 

L a inform ación es tablecida en es tas  nuevas  condiciones  carece del s us tento 
fá ctico y genera ins eguridad en los  proces os  y productos  contables . A s í el 
entram ado de las  NI I F  com bina dos  tipos  de reconocim iento de obtención de 
ganancia o pé rdida;  uno relativo al devengo o realiz ación de es e res ultado 
com o efecto de un h ech o factual trans accional;  otro relativo a la probabilidad 
de obtención del res ultado en un futuro,  pero reconocido en el pres ente. 

Es ta pres cripción regulatoria im plica una eq uivalencia lógicam ente no 
s us tentable,  al pres entar com o iguales  los  efectos  de dos  circuns tancias  de 
h ech o diferentes ;  una res ultante de trans acciones  realiz adas ,  y otra com o 
efecto de apreciaciones  o es tudios  con res ultado trans accional probable en un 
futuro próx im o,  lej ano o q ue q uiz á s  nunca s e trans e.

La nueva base valorativa dominante se denomina “fair value”, que traducido 
al es pañ ol,  s e conoce com o v al o r raz o n ab l e . 
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El valor razonable se sustenta en una revisión de la antigua base 
de acumulación o devengo

En el M arco C onceptual em itido por I A S C  en 1 9 8 9 ,  s e es tableció la h ipótes is  
fundam ental de la bas e de acum ulación o devengo,  orientada a la obtención 
de los objetivos de los estados financieros, mediante el reconocimiento de las 
trans acciones  y dem á s  s uces os ,  cuando ocurren y no cuando s e recibe o s e 
paga dinero u otro eq uivalente de efectivo ( I A S C ,  1 9 8 9 ) .

En esta definición, aunque se mencionan las transacciones como una 
condición para el reconocim iento de los  eventos  contables ,  s e incluye 
la expresión “demás sucesos”, con lo que se deja abierta la posibilidad de 
contem plar el reconocim iento de eventos  contables  no trans accionales ,  com o 
las  revaluaciones  m ercantiles .P ara es a é poca,  aunq ue s e m encionaba el v al o r 
raz o n ab l e  en algunos  apartes  del m odelo NI C ,  no tenía la im portancia y la 
presencia que hoy ha alcanzado. Ni siquiera estaba definido en esa versión del 
M arco C onceptual. 

A h ora,  en la vers ión inacabada del M arco,  de 2 0 1 0 ,  la bas e de acum ulación o 
devengo está identificada en el OB 17 con el título de Rendimiento financiero 
reflejado por la contabilidad de acumulación (o devengo), cuyo significado 
e s ,  e n  p rin c ip io  s im il ar al  c o n t e n id o  e n  e l  M arc o  d e  19 8 9 ,  p e ro  e n  e l  O B  19  

( D ecreto 2 4 9 6 ,  2 0 1 5 )  incluye el s iguiente pá rrafo:  

La información sobre el rendimiento financiero de la entidad que informa 
durante un periodo puede tam bié n indicar la m edida en q ue sucesos tales  com o 
cam bios  en los  precios  de m ercado o las  tas as  de interé s  h an increm entado 
o dis m inuido los  recurs os  económ icos  y los  derech os  de los  acreedores  de 
la entidad,  afectando a la capacidad de la entidad para generar entradas  de 
efectivo netas  ( I A S C  1 9 8 9 ,  pá rrafo 2 2 ) .4

El pá rrafo O B 1 9  es tablece lo q ue s e cons idera en es te trabaj o la bas e de é nfas is  
del IASB, que en los nuevos estándares NIIF se ha intensificado, siguiendo la 
línea de las  NI C  em itidas  en la dé cada del 9 0 . Es to es ,  la elim inación de la bas e 
trans accional com o req uis ito fundam ental para el reconocim iento de un ingres o 
o de un costo-gasto. Esta postura es muy significativa para la contabilidad 
regulada ya q ue des conoce la tradicional pers pectiva de los  criterios  contables  
fundam entales  s eguidos  por m ú ltiples  m odelos  regulatorios . 

4   El s ubrayado y el res altado no s on del original.
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Tam bié n es tá  en contravía de s u bas e epis té m ica,  cuando des conoce,  por 
ej em plo,  la pos tulación de M attes s ich ,  q uien en s u trabaj o de 1 9 6 4  es tablece 
com o bas e de reconocim iento de los  h ech os  contables  el s upues to bá s ico 1 0 ,  
t ran s ac c io n e s  e c o n ó m ic as . En s entido s im ilar a M attes s ich ,  s e pronuncian 
P aton y L ittleton,  y S prous e y M oonitz ,  en el debate s obre el reconocim iento 
de los ingresos, autores citados por Hendricksen (1974).

El criterio del devengo: la realización probabilística y no transaccional 

D erivado de es ta pos tura s urge un es cenario de ries go para las  organiz aciones  
cuando aplican el criterio del valor raz onable. A l refundir com o eq uivalentes  los  
ingresos realizados transaccionalmente con los ingresos probables reflejados por 
el valor raz onable,  los  res ultados  s e alteran,  ya q ue una utilidad probable no es  
una utilidad s egura,  pues  las  condiciones  del m ercado pueden variar,  con lo q ue 
las  decis iones  adoptadas  en un m om ento previo a la realiz ación trans accional de 
es a utilidad,  pueden im plicar un ries go para el m antenim iento del patrim onio. 

En tales  condiciones ,  un invers ionis ta perm anente o la gerencia pueden es tar 
arries gando el capital em pres arial,  pues  podrían cons iderar com o ganancia 
el dato inform ado contablem ente bas ado en una contabiliz ación del valor 
raz onable,  q ue anticipa el res ultado e induce a error en una decis ión al res pecto.

Es  diferente el cas o de un invers ionis ta tem poral,  del tipo denom inado 
“inversionista de capital golondrina”, para el que se considera se ha diseñado 
es te m odelo contable,  q ue puede aprovech ar es te tipo de inform ación para 
vender instrumentos financieros, por ejemplo acciones, que se valorizarían 
en el m ercado burs á til,  por efectos  de datos  probables ,  res ultantes  de una 
contabiliz ación al valor raz onable de las  utilidades  de la organiz ación. A  es te 
invers ionis ta no le im porta q ué  s ucede con la organiz ación en el m ediano o largo 
plaz o,  le interes a el pres ente y el inm ediato futuro,  en el q ue tom a la decis ión.

Se aleja de la contabilidad de gestión y de otras metas 
de la información contable

El es fuerz o inform ativo s e concentra en cons truir buena parte de los  datos  
contables  m ediante la aplicación de la h ipótes is  neoclá s ica económ ica de 
reconocer los  valores  de m ercado,  repres entada por la bas e del valor raz onable 
en el m odelo regulatorio form ulado por I A S B ,  s i bien la bas e trans accional 
del cos to h is tórico s e s eguirá  utiliz ando,  conform ando as í un ilógico h íbrido 
contable en el q ue s e eq uiparan en s u efecto las  dos  bas es  valorativas ,  
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constituyendo lo que se ha identificado como la Dicotomía Valorativa de las 
NI I F  ( Á lvarez ,  2 0 0 9 ) .

A l enfatiz ar la conform ación de cifras  para s oportar las  decis iones  de los  
invers ionis tas ,  pres tam is tas  y otros  acreedores ,  el m odelo regulatorio en 
cues tión s e alej a de las  tradicionales  preocupaciones  de la contabilidad,  
relativas  al s oporte de la ges tión em pres arial,  m ediante el des arrollo de la 
contabilidad analítica o de cos tos ;  as í m is m o dej a de lado lo relativo a la 
información para la planificación económica y la producción de datos para 
la determ inación del valor agregado aportado por la entidad al P I B  regional 
o nacional,  s in m encionar los  as pectos  s ociales  o ecológicos ,  q ue deben s er 
contem plados  por los  m odelos  regulatorios  contables ,  s i s e q uiere pres entar 
balances  y res ultados  vá lidos  para el bienes tar s ocial de cualq uier entorno. 

S u centro fundam ental de atención es  el cá lculo del valor raz onable,  del cos to 
am ortiz ado,  del valor de us o,  del valor pres ente neto,  del valor recuperable,  
etc.;  datos  de indudable interé s  para ciertos  us uarios ,  los  contem plados  
en el M arco C onceptual de es te m odelo,  pero q ue s on ex cepcionales  en la 
m ayoría de us uarios ,  inclus o en los  m á s  des arrollados . Tal circuns tancia s e 
dem ues tra obs ervando el com portam iento de las  naciones  m ej or preparadas  
tradicionalm ente en as untos  contables ,  com o lo s on EEU U  y los  país es  
integrantes  de la U nión Europea,  q uienes  o no h an adoptado el m odelo NI I F  
o lo h an h ech o s olo para cierto tipo de em pres as ,  q ue llenaran ex igentes  
req uis itos ,  com o los  de s er s ociedades  de capital,  ins critas  en bols as  de valores  
y q ue pertenecieran a grupos  em pres ariales .

No h a s ido as í en el cas o de C olom bia y de buena parte de los  país es  
latinoam ericanos ,  q ue h an s ido com pelidos  a adoptar tanto el m odelo pleno 
com o el de P ym es ,  por las  entidades  antes  m encionadas  integrantes  de la 
NA F I ,  el F M I  y el B M .

La invalidez de la hipótesis de la eficiencia del mercado 
para la asignación de recursos

El valor razonable y la hipótesis de la eficiencia del mercado

Se ha demostrado por serios estudios que la hipótesis de la eficiencia del 
m ercado no es  vá lida p e r s e . P ero,  aunq ue la h ipótes is  no s ea vá lida,  tal com o 
s e anotó anteriorm ente,  en el punto 2 .1 ,  la aplicación del valor raz onable,  q ue 
s e s oporta en es a h ipótes is ,  es  parcialm ente obligatoria en el m odelo NI I F ,  
dada la pres encia de es tá ndares  en los  q ue el criterio del valor raz onable es  la 
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ú nica bas e valorativa a aplicar,  com o en el cas o de la NI C  4 1 ,  para productos  
agrícolas, o el caso de los instrumentos financieros (derivados; y opcional 
en m uch os  as pectos ,  com o las  propiedades  de invers ión,  propiedad planta y 
eq uipo,  inventarios ,  intangibles ,  etc.

El problem a de es ta orientación es tá  en q ue los  m ercados  en general no s on 
eficientes para fijar los precios, pero, más allá, la mayoría de los mercados 
s on as im é tricos ,  adolecen de defectos  com o el s er m onopolios  u oligopolios ,  
m onops onios  u oligops onios ;  los  precios  en m uch os  cas os  s on m anipulados  
y los  productos ,  bienes  y s ervicios  no s on h om ogé neos ,  por lo q ue el precio 
puede ser determinado en beneficio del tratante más fuerte, ya sea el comprador 
o el vendedor.

C om o s e anotó,  s e req uiere de una es tructura regulada de form a riguros a,  y 
solamente los mercados financieros bursátiles están regulados hasta cierto 
punto; por ello pueden alcanzar algún nivel de eficiencia, pero no existe uno 
que haya sido calificado con eficiencia fuerte o plena. La mayoría de los 
m ercados  de bienes  y s ervicios  carecen de regulación,  y ello redunda en q ue 
los  precios ,  en los  m om entos  previos  a los  de la trans acción,  s on de difícil 
previs ión al no s er,  en la m ayoría de los  cas os ,  precios  cotiz ados  o pú blicos  y 
no serán, por ello, mercados eficientes.  

En tales  circuns tancias  el cá lculo de un valor raz onable q ue no s ea en un 
m ercado regulado,  con precios  cotiz ados ,  encarna un ries go para la entidad q ue 
inform a y,  por ex tens ión,  para el inform ador res pons able. Es te ries go es  aú n 
m ayor al obs ervar las  dis pos iciones  contenidas  en la NI I F  1 3 ,  cuya liberalidad 
es  increíble,  ya q ue luego de es tablecer la obs ervabilidad en un nivel ex igente,  
el 1 ,  de los  precios  de s alida,  va m enguando la riguros idad h as ta aceptar com o 
vá lida cualq uier alternativa de inform ación futura,  pres ente o pas ada,  de 
mercados de salida, de entrada o de algún cálculo financiero. Es decir, en el 
cálculo del valor razonable, se flexibiliza sensiblemente el rigor del proceso de 
valoración y con ello s e pos ibilita la com is ión de errores  por la aceptación de 
cá lculos  res ultantes  de proces os  té cnicam ente invá lidos ,  cuando las  em pres as  
no cuenten con el pers onal ex perto para la es cogencia y aplicación de las  
es trategias  valorativas  adecuadas .

Es tas  alternativas ,  corres pondientes  a los  niveles  de obs ervabilidad 1  y 2 ,  
podrían aceptars e en condiciones  de inform ación com plem entaria,  q ue s irvieran 
para am pliar pers pectivas  para los  ges tores  y tam bié n para los  invers ionis tas  
burs á tiles  actuales  y potenciales . Es to ex ige,  en todo cas o,  q ue las  em pres as  
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cuenten con pers onal ex perto en el m anej o de té cnicas  y m etodologías  de 
valoración com plej as :  Es to es  pos ible q ue s e dé  en entidades  de tam añ o grande 
o m ediano,  cuyas  planta de pers onal  té cnico,  debidam ente h abilitado,  pueda 
res ponder a es tas  neces idades  de inform ación;  pero es  inaudito q ue ciertas  
em pres as  com o las  P ym es ,  cuyas  capacidades  té cnicas  en as untos  de cá lculos  
financieros, en general, no son las más desarrolladas, tengan que asumir estas 
obligaciones ,  q ue les  conllevará n cos tos  y q ue no les  s erá n de utilidad,  com o 
podrían s erlo para los  m encionados  invers ionis tas  burs á tiles .

Conclusiónes 

El recorrido q ue s e h a realiz ado en es te artículo,  a lo largo del tiem po y del 
es pacio,  en los  q ue h an tenido m om ento y lugar algunos  de los  prolegóm enos  y 
h ech os  cons ecuenciales  de la aparición y des arrollo del m odelo de inform ación 
financiera denominado Estándares Internacionales de Información Financiera, 
NI I F ,  h a pretendido poner de pres ente el origen,  caracterís ticas ,  propós ito 
y falencias de este artefacto contable, cuya aparición está justificada por la 
necesidad de apuntalar mejor el nuevo modelo económico-financiero que 
des de la dé cada de los  8 0 s  del s iglo pas ado es tá  en proces o de im plantación 
en el contex to m undial;  s us tentado en la vers ión económ ica neoclá s ica,  
q ue ex acerbando la ex periencia ya vivida a principios  del S iglo X X ,  s u 
orientación es marcadamente financiera, por lo que ha sido denominado, por 
inves tigadores  pertenecientes  a la Es cuela de la R egulación,  com o un  m odelo 
de Econom ía F inanciariz ada.

A l s er les  NI I F  un ins trum ento de s oporte para la cons olidación de tal alternativa 
económ ica,  a la cual deben s om eters e la m ayoría de los  país es  del orbe,  y,  por 
ende,  la inm ens a m ayoría de s us  h abitantes ,  es  pertinente determ inar la bondad 
de tal circuns tancia para la vida de los  afectados . C om o s e h a referido en 
el trabajo, el modelo económico financiarizado busca concentrar aún más la 
riqueza social en manos de quienes detentan la propiedad del capital financiero. 
A nte es ta circuns tancia pres ente y en m arch a,  es  un deber de las  dis ciplinas  
s ociales ,  en es te cas o la Econom ía y la C ontabilidad,  proponer alternativas  
q ue pos ibiliten la cons trucción de otros  cam inos  de des arrollo s ocial q ue 
propendan por el bienes tar de las  m ayorías  poblacionales .

L as  ciencias  s ociales  no s on as é pticas ,  im pers onales  o m ecá nicas ,  com o 
se las identifica desde toldas positivistas. Son disciplinas prescriptivas que 
deben identificar fines de acuerdo con su naturaleza de ciencias orientadas a 
fortalecer y mejorar el desarrollo humano. Por ello, en el caso específico de la 
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C ontabilidad,  el reto q ue es tá  pres ente en s u cam ino y q ue los  acadé m icos  e 
inves tigadores  contables  deben as um ir,  es  la cons trucción de alternativas  q ue 
enderecen la eq uivocada ruta q ue las  NI I F  le es tá n m arcando,  q ue propendan 
por adecuados  es cenarios  de inform ación y de control para los  us uarios  
interes ados ,  ubicados  en los  diferentes  niveles  o es calas  del entorno s ocial al 
q ue pertenez can.
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M aría I s abel G uerrero M olina* 

Artículo derivado del proyecto de investigación “Estudio de inteligencia 
de mercados para identificar oportunidades de exportación de servicios 
de salud para la unidad de negocios de pacientes internacionales del 
Hospital Pablo Tobón Uribe En Ecuador” de la Institución Universitaria 
ESUMER, Medellín-Colombia.

Resumen: el es tudio que  s oporta es te 
artículo de inves tigación s e enfocó en 
realiz ar un aná lis is  de inteligencia de 
m ercados  para la exp ortación de s ervicios  
de s alud a Ecuador, aplicando un m odelo 
de diagnós tico es traté gico de S is tem as  
de O rganiz ación y S ubs is tem as  ( K as t 
R os enz w eing, 1988) . L os  obj etivos  
es tuvieron enm arcados  en realiz ar 
un es tudio del  m ercado en Ecuador, 
apoyados  en los  m odelos  de aná lis is  
K as t and R os enz w eig – K & R , las  cinco 
F uerz as  C om petitivas  de M icha el P orter 
y el aná lis is  P .E.S .T.E.L . del entorno 
m acroeconóm ico, es tos  tres  m odelos  
permitieron identificar un diagnóstico, las 
oportunidades  y am enaz as  com erciales  
y la identificación de las fortalezas, de 
esta manera se identificó estrategias para 
la expo rtación de s ervicios  de s alud que  
s e s ugieren para la U nidad de P acientes  
I nternacionales .
 
Palabras clave: expor taciones , s ervicios  
de s alud, pa cientes  internacionales . 

Abstract: The  s tudy tha t s upports  thi s  
res earch article focus ed on conducting 
an analysis of market intelligence for 
the  expor t of he alth s ervices  to Ecuador, 
applying a s trategic diagnos tic m odel of 
O rganiz ation S ys tem s  and S ubs ys tem s  
( K as t R os enz w eing, 1988) . The  obj ectives  
w ere fram ed in carrying out a s tudy of the  
market in Ecuador, supported by the Kast 
and R os enz w eig -  K  &  R  analys is  m odels , 
the five Competitive Forces of Michael 
P orter and the  analys is  P .E.S .T.E.L . of the  
m acroeconom ic environm ent, the s e thr ee 
m odels  allow ed to identify a diagnos is , 
com m ercial opportunities  and thr eats  
and the identification of strengths, thus 
identifying s trategies  for the  expor t of 
he alth s ervices  tha t are s ugges ted for the  
I nternational P atients  U nit.

Keywords: Expor tations , he alth s ervices , 
international patients .
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Possibilités d’exportation de services de santé 
de la Colombie vers l’Ecuador

Résumé: l’ é tude à  l’ appui de cet article de rech erch e portait s ur l’ analys e 
des  rens eignem ents  s ur le m arch é  pour l’ ex portation de s ervices  de s anté  
vers l’Équateur, en appliquant un modèle de diagnostic stratégique des 
systèmes et sous-systèmes d’organisation (Kast Rosenzweing, 1988). 
Les objectifs ont été définis dans le cadre d’une étude du marché en 
Équateur, étayée par les modèles d’analyse Kast et Rosenzweig - K 
&  R ,  les  cinq  forces  concurrentielles  de M ich ael P orter et l’ analys e 
P.E.S.T.E.L. de l’environnement macroéconomique, ces trois modèles ont 
permis d’identifier un diagnostic, des opportunités commerciales et des 
menaces, ainsi que l’identification des atouts, permettant ainsi d’identifier 
les  s traté gies  d’ ex portation de s ervices  de s anté  s uggé ré es  pour l’ U nité  
internationale des  patients .

Most-clés: ex portations ,  s ervices  de s anté ,  patients  internationaux .

Oportunidades para a exportação de serviços 
de saúde da Colômbia para o Equador

Resumo: o es tudo q ue apóia es te artigo de pes q uis a enfocou a realiz aç ã o 
de um a aná lis e de inteligê ncia de m ercado para a ex portaç ã o de s erviç os  
de s aú de para o Eq uador,  aplicando um  m odelo de diagnós tico es traté gico 
de S is tem as  de O rganiz aç ã o e S ubs is tem as  ( K as t R os enz w eing,  1 9 8 8 ) . O s  
obj etivos  foram  enq uadrados  na realiz aç ã o de um  es tudo do m ercado no 
Eq uador,  apoiado pelos  m odelos  de aná lis e K as t e R os enz w eig -  K  &  R ,  
as  cinco F orç as  C om petitivas  de M ich ael P orter e a aná lis e P .E.S .T.E.L . 
do ambiente macroeconômico, esses três modelos permitiram identificar 
um diagnóstico, oportunidades e ameaças comerciais e a identificação de 
forças, identificando estratégias para a exportação de serviços de saúde que 
s ã o s ugeridas  para a U nidade I nternacional de P acientes .

Palavras-chave: ex portaç õ es ,  s erviç os  de s aú de,  pacientes  internacionais .
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Introducción

En C olom bia,  el G obierno Nacional h a reconocido al S ector S alud com o 
uno de los  s ectores  ex portables  de m ayor potencial ( M inis terio de C om ercio,  
I ndus tria y Turis m o,  2 0 0 9 ) ;  es te M inis terio h a bus cado prom over el s ector 
por m edio de diferentes  entidades  a travé s  de ferias  y m is iones  com erciales . 
P R O C O L O M B I A ,  conocido anteriorm ente com o P R O EX P O R T,  indica q ue 
el Turis m o de S alud en C olom bia es  de talla internacional;  precis am ente las  
ins tituciones  q ue pres tan s ervicios  de s alud es tá n en proces o de acreditación 
internacional por la calidad de los  m é dicos  y de la tecnología em pleada 
para los  procedim ientos ;  de tal m anera q ue C olom bia es  uno de los  des tinos  
turís ticos  de L atinoam é rica en el s ector de Turis m o en S alud,  donde 
funcionan s iete z onas  francas  de s alud ( P R O C O L O M B I A ,  2 0 1 6 ) .

S egú n P R O C O L O M B I A ,  para q ue el m ercado colom biano s ea com petitivo 
a es cala internacional,  es  neces ario adq uirir el reconocim iento y las  
certificaciones internacionales que acrediten la alta calidad; actualmente 
la F undación C ardio I nfantil –  I ns tituto de C ardiología,  F undación 
C ardiovas cular de C olom bia –  I ns tituto del C oraz ón en B ucaram anga y el 
H os pital U nivers itario F undación S anta F e de B ogotá ,  es tá n reconocidas  
por la J oint C om m is ion I nternational;  diecis é is  h os pitales  del país  s e 
encuentran dentro del Rankin de los 45 mejores de América Latina 
( P R O C O L O M B I A ,  2 0 1 6 ) .

Ex is ten varias  ins tituciones  pres tadoras  de s alud,  entre ellas  el H os pital 
P ablo Tobón U ribe a la es pera de s er reconocidos  por dich a organiz ación,  
m ientras  q ue,  en Ecuador,  el H os pital M etropolitano es  la ú nica organiz ación 
de acreditada ( J oint C om m is s ion I nternational,  2 0 1 7 ) .

En los  ú ltim os  cinco añ os  el s ector S alud en C olom bia h a tenido una 
participación del gas to en s alud res pecto al P I B  del 6 , 1 %  y Ecuador del 
7 , 3 % ,  en el s ector pú blico. C olom bia tiene una participación en s ervicios  
de s alud del 7 4 , 8 % ,  m ientras  q ue en Ecuador el porcentaj e es  del 4 1 % ,  
en ex portación de s ervicios  de s alud,  C olom bia alcanz a un crecim iento 
en el ú ltim o añ o del 2 , 2 % . Es to s e debe a q ue C olom bia s e encuentra en 
un proces o de crecim iento,  des arrollo e innovación,  la atención m é dica 
y la calidad del s ervicio perm ite la cons olidación del s ector de s alud 
( P R O C O L O M B I A ,  2 0 1 7 ) .
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P or cons iguiente,  todos  los  m ecanis m os  de prom oción q ue es tá  realiz ando 
C olom bia por m edio de alianz as  es traté gicas ,  inclus ión al C lú s ter de S alud,  
obtención de certificaciones internacionales, entre otros, contribuyen al 
crecim iento de las  ex portaciones  de s ervicios  de s alud,  pes e a q ue aú n 
no s e h a logrado q ue el S ector S alud pueda captar pacientes  de m ercados  
internaciones  de una form a repres entativa;  por lo cual,  res ulta conveniente 
por un lado s oportars e en el gobierno para aprovech ar las  negociaciones  y 
generar es trategias  q ue le perm itan h acerlo,  y de otro lado,  fortalecer las  
propias  ges tiones  en pro de ello.

Metodología 

S e utiliz aron dos  tipos  de es tudios :  correlacional y des criptivo. El dis eño 
m etodológico s e es tructuró baj o cuatro as pectos  que  perm itieron llevar a cabo 
el es tudio de inteligencia de m ercados :   

Elaboracón propia, 2017

Identificación de variables de estudio de la investigación

C ons ultar fuentes  de inform ación 
prim arias  y s ecundarias

Verificar las condiciones del 
m ercado m eta

A ná lis is , t om a de decis iones

A ná lis is  ext erno, i nterno 
y del m ercado

M odelos  de diagnós tico:  K & R ,
P ES TEL , c inco fuerz as  de P orter

A naliz ar los  datos  com pilados

Es tudio de inteligencia de 
m ercados

Identificar estrategias y posibles alianzas

Diseño de fuentes documentales

Diseño de instrumentos de recolección de información

Preparación y análisis

Figura 1. C uadro de intervención y m etodología
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Modelos de diagnóstico 

La identificación y definición de variables para el estudio de la exportación de 
s ervicios  de s alud,  s e realiz ó aplicando los  s iguientes  m odelos  de D iagnós tico 
I nterno y ex terno K & R ,  P .E.S .T.E.L . y M odelo de las  C inco F uerz as  de 
M ich ael P orter.

El m odelo de diagnós tico K A S T &  R O S ENZ W EI NG , tam bié n conocido com o 
M odelo de S is tem as  de O rganiz ación y S ubs is tem as , es tá  bas ado en el s is tem a 
interno de las  organiz aciones , y funciona a travé s  de conceptos  de s is tem as  y 
contingencias, los autores Freemont E. Kast y James E. Rosenzweig definen 
a la organiz ación com o un s is tem a integrado por s ubs is tem as :  R az ón de S er, 
Aspectos Técnicos, Estructura y Sistemas de Gestión. “El punto de vista de 
contingencia bus ca entender las  interrelaciones  dentro y entre los  s ubs is tem as , 
así como entre la organización, su medio ambiente, y definir los esquemas de 
relaciones o configuraciones de variables” (Kast Rosenzweing, 1988). 

El M odelo P .E.S .T.E.L . tom a com o referencia los  as pectos  P olíticos ,  Económ icos ,  
S ocioculturales ,  Tecnológicos ,  Ecológicos  y L egales  para evaluar el m ercado 
potencial donde s e va a realiz ar la inteligencia de m ercados ;  en es te cas o,  el 
aná lis is  s e concentra en los  dos  país es  es tudiados ,  C olom bia y Ecuador. El aná lis is  
de cada una de las variables “describe un marco de factores macroambientales 
que influyen en el momento de ingresar a un mercado internacional, es una 
herramienta estratégica útil para el crecimiento, comprensión del mercado” 
(Manktelow, 2012) El análisis externo permite tener claridad del mercado meta 
donde s e va a concentrar la ex portación de s ervicios  de s alud. 

M odelo de las  C inco F uerz as  de M icha el P orter:  s u enfoque  ha  cons is tido 
en analiz ar cinco fuerz as  determ inantes  que  puedan dar es tructura a la 
organización desde varios aspectos; definido como un marco para el análisis 
de las  organiz aciones  y el des arrollo de la es trategia em pres arial, bas ada en la 
intens idad com petitiva de un m ercado y s e es tablece por m edio del aná lis is  de 
A m enaz as  de entrada de nuevos  com petidores , A m enaz as  de s ervicios  s us titutos , 
P oder de Negociación de los  proveedores  y com pradores , y R ivalidad entre los  
com petidores  exi s tentes  ( P orter, 199 8) .   

Identificación y definición de variables del estudio de investigación 

El es tudio de inteligencia de m ercados  para la expor tación de s ervicios  de s alud, 
fue orientado h acia el aná lis is  e interpretación de las  tendencias  del m ercado en 
el S ector S alud en Ecuador, bas ados  en inform ación cualitativa y cuantitativa, 
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contribuyendo en forma directa al aumento en la diversificación exportable del 
turis m o m é dico enm arcado en la dem anda del s ector. L as  variables  internas  
( M odelo K & R )  deben es tar relacionadas  con los  s ubs is tem as  de R az ón de 
S er, A s pectos  Té cnicos , Es tructura y S is tem as  de G es tión, de tal m anera que  
la es trategia de I nternacionaliz ación para la expor tación de s ervicios  de s alud 
ha cia Ecuador, debe es tar correlacionada con los  aná lis is  de los  m odelos  
planteados  cons tituyé ndos e com o variables  ext ernas  y co- dependientes  de 
dich a ex portación. L as  variables  ex ternas  analiz adas  es tá n orientadas  en as pectos  
políticos ,  económ icos ,  s ociales ,  tecnológicos ,  ecológicos  y legales  q ue s e 
m anej an en una ex portación de s ervicios  de s alud h acia un país  vecino. Tam bié n 
s e cons ideraron variables  ex ternas ,  las  variables  de com petidores  y proveedores  
s egú n el aná lis is  de las  C inco F uerz as  C om petitivas  de M ich ael P orter.

Diseño de fuentes documentales 

C ons tituido com o la s egunda fas e del es tudio de I nteligencia de M ercados , 
la revis ión docum ental es tuvo enm arcada en bas es  de datos  electrónicas  
especializadas (Proquest y Dynamed), bases de datos bibliográficas del Hospital 
P ablo Tobón U ribe y de las  I ns tituciones  de Educación S uperior ES U M ER  y 
la C orporación U nivers itaria M inuto de D ios  S eccional B ello -  U NI M I NU TO . 

S e recopiló inform ación de publicaciones  es pecializ adas  com o P R O C O L O M B I A , 
B us ines s  A lliance for S ecure C om m erce – B A S C , M inis terio de I ndus tria 
y C om ercio de C olom bia, B anco de la R epúbl ica de C olom bia, C ancillería, 
P R O EC U A D O R  y el M inis terio de S alud P úbl ica de Ecuador.

L a inform ación para realiz ar el diagnós tico al s ector S alud en Ecuador y la 
aplicación del m odelo P .E.S .T.E.L . y C inco F uerz as  de C om petitividad 
de M iche l P orter, fue ext raída de pá ginas  es pecializ adas  com o C entral 
Intelligence Agency – The World FactBook, Perfil SITEAL Latinoamericano,  
P R O C O L O M B I A  y P R O EC U A D O R . 

Para realizar el diagnóstico interno, se hizo un análisis de la identificación 
de debilidades  y fortalez as ;  en cons ecuencia, s e aplicó com o ins trum ento 
de recolección de inform ación un cues tionario de diagnós tico es traté gico de 
S is tem as  de O rganiz ación y S ubs is tem as , ba j o el m odelo de K & R .  

Resultados

La problemática planteada estuvo encaminada en analizar la crisis financiera del 
s ector S alud en C olom bia, la cual en los  úl tim os  años  s e h a convertido en uno 
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de las principales dificultades para los hospitales y clínicas, debido a la deuda 
del gobierno con las  I ns tituciones  P res tadoras  de S ervicios , caus ando pé rdidas  
de flujo de efectivo y, por ende, llevando a las instituciones prestadoras de salud 
a generar una bús que da de m ercados  alternos  para equi librar la s ituación. 

S e hi z o un es tudio de inteligencia de m ercados  para realiz ar la expor tación de 
s ervicios  de s alud ha cia Ecuador, un país  que  tiene caracterís ticas  s im ilares  
a C olom bia y puede s er un nicho de m ercado im portante para conqui s tar por 
parte del H os pital, dado que  aún s e encuentra s in expl orar. L os  res ultados  de los  
es tudios  realiz ados , perm itieron es tablecer que  el H os pital P ablo Tobón U ribe 
es tá  en la capacidad de abordar el m ercado ecuatoriano y ofertar expor tación de 
s ervicios  de s alud, de tal m anera qu e s e pres entan las  oportunidades  que  tiene 
el H P TU  para ingres ar en el m ercado.

Fortalezas para ingresar al mercado ecuatoriano  

Convenios nacionales e internacionales 

El H os pital P ablo Tobón U ribe tiene la oportunidad de ingres ar al m ercado 
ecuatoriano por m edio de las  políticas  es tatutarias  del G obierno Nacional;  es  
decir q ue el H os pital puede realiz ar un convenio o un acuerdo interins titucional 
con el S is tem a Nacional de S alud, con la R ed P úbl ica I ntegral de S alud y R ed 
P rivada C om plem entaria, cum pliendo con los  lineam ientos  de la D irección 
Nacional de C ooperación y R elaciones  I nternacionales , con el I ns tituto de 
D onación y Tras plantes  de Ó rganos ,  Tej idos  y cé lulas  ( I ND O T) ;  de es ta m anera 
puede s er referido y conocido com o una ins titución pres tadora de s ervicios  a 
nivel internacional en tratam ientos  es pecializ ados  y de alta com plej idad.  

A  nivel nacional, el H os pital s e encuentra aliado a las  organiz aciones  pres tadoras  
de s ervicios  de s alud com o el C lús ter de S ervicios  de M edicina y O dontología 
que  le dan el res paldo de las  acciones  que  es tá  realiz ando. En Ecuador s olo 
exi s te una ( 1)  ins titución acreditada por la J oint C om m is s ion I nternational, 
m ientras  que , e n C olom bia, e xi s ten cuatro ( 4) .

Certificaciones internacionales 

El Hospital Pablo Tobón Uribe cuenta con certificaciones que permiten 
s oportar s u expe riencia, trayectoria, s eriedad con los  procedim ientos  y 
pos icionam iento de m arca dentro del S ector de la S alud;  y res pecto a las  
acreditaciones internacionales, se encuentra en proceso de certificación por la 
J oint C om m is s ion I nternational. 
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Nuevos mercados 

D e acuerdo con la problem á tica planteada, el H os pital detectó una am enaz a del 
flujo de efectivo y la puede equilibrar convirtiéndola en oportunidad de mercado 
al ingres ar al Ecuador com o un H os pital que  puede atender las  enferm edades  
catastróficas de este país a menores costos, aprovechando la implementación 
del P lan de D es arrollo I ntegral.

El crecim iento de las  expor taciones  de s ervicios  de s alud en los  úl tim os  años , 
perm ite proyectar un aum ento en los  pacientes  ext ranj eros  atendidos  en la 
ciudad de M edellín;  los  factores  que  intervienen s on los  cos tos , oportunidad en 
la atención, tiem pos  de es pera, calidad, com plej idad y/ o ins atis facción;  adem á s  
de obtener los servicios de salud requeridos, se pueden beneficiar de paquetes 
turís ticos  com pletos  com o hos pedaj e, trans porte, alim entación, turis m o local, 
s in dej ar atrá s  que  los  cos tos  de las  cirugías  s on com petitivos  res pecto a los  
dem á s  país es  con las  m is m as  caracterís ticas  de C olom bia. 

Modelo de internacionalización 

I m plem entación del M odelo de internacionaliz ación para la expor tación de 
servicios de salud, por medio de un plan de marketing internacional

Normas legales 

P ara los  dos  país es  es tudiados , la s alud es  un derecho fundam ental planteado 
en la C ons titución P olítica, por lo tanto, s e pueden generar negociaciones  a 
favor de la expor tación de s ervicios  de s alud;  de otro lado en C olom bia, el 
G obierno Nacional ha  reconocido al S ector S alud com o uno de los  s ectores  
expor tables  de m ayor potencial en los  úl tim os  años . En Ecuador perm iten todas  
las  actividades  relacionadas  con la calidad de vida y la s alud y las  enferm edades  
catastróficas, o de cuarto nivel, como son consideradas, corresponden a una 
política de Es tado en ciertas  condiciones  de m anera gratuita para el paciente.

Ventajas competitivas  

•  C olom bia tiene cuatro ( 4)  ins tituciones  pres tadoras  de s ervicios  de s alud 
acreditadas , m ientras  que  Ecuador tiene una ins titución acreditada por la 
J oint C om is ión I nternacional ( J oint C om m is s ion I nternational, 2014) .

•  D urante el tiem po en que  s e realiz ó, es ta inves tigación, el H os pital P ablo 
Tobón U ribe s e encontraba realiz ando los  trá m ites  corres pondientes  para 



Oportunidades de exportación de servicios de salud de Colombia...

93

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 93 de 326 • ISSN: 2346-3279

s er acreditada, es te proces o fue culm inado y a partir del año 2015, obtuvo 
la  J oint C om m is s ion I nternational’ s  G old S eal of A pproval ( H os pital P ablo 
Tobón U ribe, 2015) , el cual repres enta la calidad y el com prom is o que  tiene 
la organiz ación frente al s ervicio que  ofrece a s us  pacientes . Es te tipo de 
acreditación, contribuye a brindar m ej oras  en las  á rea de educación pers onal, 
buenas  practicas , c alidad y s eguridad para el paciente. 

•  EL HPTU cuenta con certificaciones que lo acreditan de alta calidad como 
la norm a NTC  I S O  14001:  2004, m iem bro de la R ed G lobal de H os pitales  
V erdes  y S aludables , I C O NTEC , acreditación I S Q U A  y el m ej oram iento de 
su posición dentro del Ranking de los 10 hospitales con mayor porcentaje de 
m é dicos  con s ub- es pecialidad ( C entral I ntelligence A gency, 2014) .

•  El núm ero de pacientes  ext ranj eros  atendidos  en la s ede del H os pital P ablo 
Tobón U ribe de la ciudad de M edellín en los  úl tim os  dos  años  ha  tenido un 
increm ento del 40%  ( H os pital P ablo Tobón U ribe, 2014) .

•  En C olom bia, los  cos tos  para la realiz ación de procedim ientos  m é dicos  
s on m á s  económ icos  ( M edical Touris m , 2013) . L a ciudad de M edellín 
se ha venido preparando con el fin de poder recibir a los turistas en salud, 
pacientes y acompañantes de tal manera que se puedan beneficiar de paquetes 
turís ticos  com pletos  ( hos pedaj e, trans porte, alim entación, turis m o local, etc.)  
( P R O C O L O M B I A , 2014) .

•  En Ecuador exi s te una tradición ances tral relacionada con s u calidad de 
vida (Sumak kawsay), por lo tanto el gobierno y sus leyes están orientadas a 
proteger los  as pectos  que  afecten el buen vivir en el m arco de la protección de 
los  derechos  fundam entales  ( C ons titución del Ecuador, 2008) .

L as  expor taciones  de s ervicios  de s alud en Ecuador en el 2013, fueron del 
5,9% , ( P R O EC U A D O R , 2014) ;  porcentaj e que  viene en aum ento en el país , 
fom entando el des arrollo del S ector de Turis m o de S alud.  

D es arrollo de program as  de Turis m o de s alud en Ecuador, entre C línicas  y 
H os pitales  y el gobierno, llegando a acuerdos  com erciales  que  dan entrada 
al H os pital P ablo Tobón dentro del m ercado ( F undación M unicipal Turis m o 
C uenca, 2012) .

Norm as  té cnicas  y legales  q ue perm iten el ingres o del H P TU  al m ercado 
ecuatoriano. 
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•  Exi s tencia y tradición en las  relaciones  bilaterales  entre las  dos  naciones  en 
m ateria s ociopolítica, e conóm ica y cultural.

Amenazas para ingresar al mercado

Competencia 

L a com petencia para el H os pital P ablo Tobón U ribe en C olom bia es tá  
repres entada por las  I ns tituciones  P res tadoras  de S ervicios  de S alud reconocidas  
por la J oint C om m is ion I nternational:  F undación C ardio I nfantil – I ns tituto de 
C ardiología, F undación C ardiovas cular de C olom bia – I ns tituto del C oraz ón y 
el H os pital U nivers itario F undación S anta F e de B ogotá . 

Barrera para ingresar al mercado

Normas legales 

La Norma Técnica de la Cobertura y Gestión Financiera, especifica la relación 
entre Ecuador y los  Es tados  U nidos ,  favoreciendo a es ta nación com o des tino 
Turís tico en S alud en tratam ientos  de alta com plej idad con apoyo económ ico por 
un valor de m il dólares ,  ( U S D  1 0 0 0 )  s in incluir gas tos  de trans porte y h os pedaj e. 

Cobertura 

En Ecuador exi s ten s eis  ( 6)  hos pitales  ha bilitados  por el M inis terio de S alud 
Pública para atender casos de enfermedades catastróficas; una vez estas 
I ns tituciones  P res tadoras  de S ervicios  de S alud realicen el diagnós tico, s e 
procede a realiz ar la s olicitud de cobertura internacional. 

Modelo de internacionalización para la exportación de servicios de salud 

Una vez identificado a Ecuador como mercado potencial para realizar la 
expor tación de s ervicios  de s alud, es  neces ario plantear las  es trategias  de 
internacionaliz ación para llevar a cabo dicho pr oces o. 

Según Peter Drucker, la planificación es el proceso de adoptar y aplicar 
decis iones  em pres ariales  s is tem á ticam ente alineadas  con las  expe ctativas  a 
conseguir en el futuro (Drucker, 1984). Bajo esta premisa, los planteamientos 
para aplicar en es ta cons ultoría s e bas an a corto, m ediano y largo plaz o. 
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Plan de marketing internacional 

S egú n los  aná lis is  realiz ados ,  el H os pital P ablo Tobón U ribe puede ingres ar 
al m ercado de Ecuador y gracias  a la M is ión I ns titucional q ue es tá  enfocada 
en la persona, se puede aplicar el plan de marketing enfocado en el cliente, 
basado en sus necesidades específicas de traslado y aplicando una experiencia 
relacional dentro de s u es tadía en el H P TU . El M odelo q ue s e plantea para llegar 
al m ercado en el país  vecino,  es  de cons trucción de las  autoras ,  baj o el P lan 
Es traté gico de Ex portación de S ervicios  M é dicos  ( A lvarez ,  2 0 1 3 ) . El trabaj o 
que se debe realizar es muy específico y está enfocado en mercadeo estratégico.

PLAN DE MARKETING 
INTERNACIONAL

O B J ETI V O S  D E M A R K ETI NG

A m pliar el M ercado en R egiones  Es traté gicas

Es tablecer C onvenios  y A cuerdos  internacionales

R ealiz ar R elacionam iento I nternacional

R ealiz ar A cciones  de C om unicación

Figura 2 . M odelo de I nternacionaliz ación para el H os pital P ablo Tobón U ribe

Elaboración propia, 2014.

Ampliación del mercadeo en regiones estratégicas 

Ecuador es tá  dividido en cuatro ( 4)  regiones :  L itoral, I nterandina, A m az ónica e 
I ns ular. L as  dos  prim eras  s on las  regiones  que  tienen un des arrollo económ ico 
y s ocial acordes  para aplicar las  es trategias  de internacionaliz ación de s ervicios  
del H os pital P ablo Tobón U ribe.

Región Litoral: comprendida por 640 kilómetros de costa, caracterizado por 
clim a cá lido en el norte y s eco en el s ur;  com prendido por s eis  ( 6)  provincias :  
Es m eraldas , M anabí, L os  R íos , S anta Elena, G uayas  y el O ro.

Región Interandina: com prendida por once provincias  ubicadas  al lado de la 
C ordillera de los  A ndes :  P ich incha , C archi , Tungurahua , C hi m boraz o, C aña r, 
A z uay, L oj a, I m babura, B olívar, S anto D om ingo, y C otopaxi . 
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Figura 3 . R egiones  Territoriales  de m ayor des arrollo económ ico y s ocial en Ecuador
 
P R O EC U A D O R , 2014.

El H os pital P ablo Tobón U ribe s e debe focaliz ar en las  s eis  ( 6)  provincias  
de es tas  dos  regiones  en donde es tá n ubicados  los  hos pitales  y clínicas  m á s  
pres tantes , con los  que  s e debe ha cer negocaciones  qu e perm itan am pliar 
el pos icionam iento de m arca del H os pital y puedan rem itir a los  pacientes  
diagnosticados con enfermedades catastróficas como se definen en Ecuador y 
pos teriorm ente realiz ar el tratam iento s egún l as  indicaciones  m é dicas . 
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Figura 4 . P rovincias  de m ayor relevancia para aplicar la es trategia de I nternacionaliz ación 
del H os pital P ablo Tobón U ribe

P roex port,  2 0 1 4 .

D e acuerdo con el inform e pres entado por la F undación M unicipal de Turis m o 
M é dico de C uenca ( F undación M unicipal Turis m o C uenca, 2012) , el orden de 
cubrim iento de dicha s  provincias  debe s er el s iguiente:  
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Tabla 1. 
R e gione s  e s t rat é gic as  de  apl ic ac ión de  l a e s t rat e gia int e rnac ional  

P R O V I NC I A C I U D A D  C A P I TA L R EG I Ó N
P ichi ncha Q uito I nterandina

A z uay C uenca I nterandina
G uayas G uayaqui l L itoral

Tunguragua A m bato I nterandina
L oj a L oj a I nterandina

C hi m boraz o R iobam ba I nterandina

Elaboración propia, 2014.

Convenios y acuerdos internacionales 

El H os pital P ablo Tobón U ribe debe s us cribirs e a un convenio o a un acuerdo 
interins titucional con el S is tem a Nacional de S alud, R ed P úbl ica I ntegral de 
S alud;  dado que  cum ple con los  lineam ientos  s olicitados  por la D irección 
Nacional de C ooperación y R elaciones  I nternacionales , I ns tituto de donación y 
Tras plantes  de Ó rganos , Tej idos  y C é lulas  ( I ND O T) .

 
A ctualm ente el H P TU  s e encuentra prepará ndos e para pertenecer a la J oint 
Commission, en un proceso a mediano plazo que será beneficioso para las 
relaciones  internacionales  que  s e puedan des arrollar a partir de es tas  es trategias  
no s olo con Ecuador s ino con país es  vecinos . El H os pital P ablo Tobón U ribe, al 
s er de cará cter privado, debe ingres ar a la R ed P rivada C om plem entaria y a la 
A s ociación Nacional de C línicas  &  H os pitales  P rivados  del Ecuador A .C .H .P .E.

Relacionamiento internacional 

El H os pital es  una em pres a privada vinculada en la indus tria de la s alud, por lo 
que  debe m antener relaciones  con las  em pres as  tanto privadas  com o públ icas  
del Ecuador. El s ector es tá  en des arrollo y aplicando las  es trategias  s e pueden 
obtener y generar indicadores  en aum ento del porcentaj e de expor taciones  de 
s ervicios  de s alud. L a incorporación de agentes  interm ediarios  es  otra opción 
que  el H os pital P ablo Tobón U ribe puede im plem entar para la captación de 
pacientes  internacionales  en Ecuador, los  cuales  pueden agiliz ar tram itologías  
con las  diferentes  em pres as  del S ector S alud. 
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Acciones de comunicación 

El marketing digital se puede implementar por medio de la página web 
de la ins titución de form a óptim a, de tal m anera que  s e pueda generar un 
pos icionam iento en Ecuador, pues to en m archa  y s eguim iento de s olicitudes  
de los  pacientes  internacionales  e im plem entación y utiliz ación de cam paña s  
electrónicas , aprovecha ndo la inclus ión de las  TI C ´ s .  D entro de es ta es trategia, 
s e debe tener en cuenta el hi s torial de las  expor taciones  de pacientes  del Ecuador 
en el Hospital, las fluctuaciones, costos y precios de la competencia que, según 
los  res ultados  de los  es tudios  realiz ados , es tá n a favor para C olom bia. El 
pos icionam iento de la expor tación de s ervicios  de s alud s e debe es tablecer con 
el valor diferencial que  en es te cas o es  la m is ión ins titucional del H os pital que  
perm ite que  el paciente tenga un trato es pecial y s u reconocim iento com o s er 
hum ano, agregado a la expe riencia relacional que  s e percibe dentro del H os pital;  
as í m is m o iniciar la s ens ibiliz ación y prom oción del portafolio de s ervicios  
internacionales  en Ecuador. U na vez  realiz adas  es tas  es trategias  s e plantean las  
etapas  del proces o de internacionaliz ación que  s e debe im plem entar. 

Figura 5 . Etapas  del proces o de internacionaliz ación del H os pital P ablo Tobón U ribe

Elaboración propia, 2014.

Formulación de la ruta de soluciones

L a s iguiente tabla corres ponde a la es tructuración de la propues ta de expor tación 
de s ervicios  de s alud para el H os pital P ablo Tobón U ribe, com o es trategia de 
ingres o al m ercado ecuatoriano:   
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Conclusiones

El es tudio de inteligencia de m ercados  realiz ado, arroj ó res ultados  favorables  
para la expor tación de s ervicios  de s alud del H os pital P ablo Tobón U ribe 
ha cia Ecuador, encontrando en es te m ercado oportunidades  que  contribuyen 
directam ente al crecim iento económ ico de la organiz ación.

D ada la favorabilidad en los  diferentes  as pectos  tales  com o:  precio,  idiom a,  
localización geográfica, calidad, infraestructura, el Hospital está en la capacidad 
para ofertar s us  s ervicios  de s alud de alta com plej idad en el m ercado ecuatoriano.

P ara la venta de s ervicios  de s alud en el m ercado ecuatoriano es  neces ario 
que  el H os pital lleve a cabo en prim era ins tancia los  convenios  claves  con los  
diferentes  entes  es tatales  y privados  de s alud m encionados  en el docum ento, 
con el fin de obtener aprobación para la prestación de dichos servicios.

D ado el derech o fundam ental de s alud prom ulgado por el gobierno ecuatoriano, 
éstos podrían ser beneficiarios de servicios de salud de alta complejidad 
ofertados  por el H os pital.

El auge de ingres o de pacientes  ecuatorianos  al país  y al H os pital es tá  en 
des arrollo y crecim iento, por tanto, s e ha ce pertinente aprovecha r es te m ercado, 
por m edio de es trategias  que  perm itan contribuir el porcentaj e de expor taciones  
de s ervicios  de s alud.
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Resumen: el pres ente artículo es  el 
res ultado de una inves tigación qu e 
pretende evaluar la viabilidad de la 
expor tación de R A EE, ( re s iduos  de  
apar at os  e l é c t ric os  y  e l e c t róni c o s )  
generados  en los  centros  de acopio de 
población vulnerable en C olom bia, a 
la población de G uiyi en chi na, com o 
oportunidad de negocio, teniendo en 
cuenta la problem á tica que  s e genera 
a raíz  de es tos  peligros os  des echos  
que  crecen des m edidam ente a nivel 
m undial. 
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Abstract: Thi s  article is  the  res ult 
of an inves tigation to evaluate 
the  feas ibility of W EEE ( W as te 
Electrical and Electronic Equ ipm ent)  
generated in the  centers  of population 
vulnerability gathe ring in M edellín-  
C olom bia the  population of G uiyu 
in C hi na, as  an opportunity of 
business, taking into account the 
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of the s e dangerous  w as tes  tha t grow  
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Viabilité de l’exportation de DEEE 
(déchets d’équipemen électriques et électroniques) 

Colombie - Chine. Opportunité d’affaires

Résumé: cet article es t le ré s ultat d’ une enquê te qui  vis e à  é valuer la viabilité  
de l’ expor tation de D EEE, ( dé che ts  d’ appareils  é lectriqu es  et é lectronique s )  
gé né ré s  dans  les  centres  de collecte de la population vulné rable en C olom bie, à  
la population de G uiyi en C hi ne, com m e une opportunité  d’ affaires , en tenant 
compte des problèmes qui sont générés par ces déchets dangereux qui se 
développent de manière disproportionnée dans le monde entier. La recherche 
es t ré alis é e par la m é thode  qua litative, pour s on dé veloppem ent il es t propos é  
de collecter des  inform ations  prim aires  à  travers  des  enquê tes  s em i- s tructuré es .

Most-clés: expor tation, dé che ts  é lectrique s  et é lectronique s , entrepris es , 
population vulné rable.

Viabilidade na exportação de REEE
(resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Colômbia - China. Oportunidade de negócio

Resumo: es te artigo é  res ultado de um a inves tigaç ã o que  vis a avaliar a 
viabilidade da expor taç ã o de R EEE, ( res íduos  de equ ipam entos  elé tricos  
e eletrô nicos )  gerados  nos  centros  de coleta de populaç ã o vulnerá vel da 
C olôm bia, para a populaç ã o de G uiyi na C hi na, com o um a oportunidade de 
negócios , tendo em  conta os  problem as  que  s ã o gerados  por es tes  res íduos  
perigos os  que  cres cem  des proporcionalm ente em  todo o m undo. A  pes qui s a é  
realiz ada atravé s  do m é todo qua litativo, para o s eu des envolvim ento propõe - s e 
a coleta de inform aç õe s  prim á rias  atravé s  de pes qui s as  s em ies truturadas .

Palavras-chave: expor taç ã o, res íduos  elé tricos  e eletrôni cos , negócios , 
populaç ã o vulnerá vel. 
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Introducción 

El acelerado des arrollo tecnológico y el cons um is m o ha n logrado que  cada 
vez  las  pers onas  utilicen m á s  aparatos  elé ctricos  y electrónicos , generando 
en es a m is m a m edida el aum ento de des echos  al term inar es tos  s u vida út il;  
convirtié ndolos  as í en agentes  de ries go contam inante para la s alud y el 
m edio am biente, cuando no s e recuperan o reciclan debidam ente los  m úl tiples  
m ateriales  de los  q ue es tos  s on com pues tos ;  adem á s  de la oportunidad de 
negocio que  s e pierde al no aprovecha r es ta cadena de reciclaj e.

Es te articulo de inves tigación generaliz a el context o de la problem á tica que  s e 
des pliega en torno a es tos  des echo s  en C olom bia para evaluar la pos ibilidad 
de s u expor tación, ya que  el país  no cuenta con infraes tructuras  fís icas  ni 
tecnológicas suficientes para atender el volumen de desechos generados con un 
proces o de reciclaj e res pons able;  inclus o, no s e cuenta con leyes  y regulaciones  
expl ícitas  s obre el tem a para los  cons um idores  y el m ercado, que  por raz ones  de 
obs oles cencia, l uj o, da ño o ne ces idad los  convierten en R A EE.

En aproxi m ación a divers as  inves tigaciones  s e ha  encontrado que , en s u 
m ayoría, s on los  centros  de acopio inform ales  los  que  s e encargan de recolectar 
y dar una disposición final a estos aparatos, sin tener los conocimientos técnicos 
ni la capacitación idónea para su manipulación, manejo y disposición final; 
y que al desarrollar este ejercicio, de manera artesanal, es insuficiente para 
proporcionar ingres os  que  contribuyan a m ej orar s u calidad de vida.

Metodología

En lo particular, s e pretende s is tem atiz ar el m anej o que  s e le da a los  R A EE 
actualmente, por parte de los recicladores informales, identificar la normativa 
que regula la disposición final de estos residuos en Colombia, e indagar sobre el 
proces o que  realiz a la población de G uiyu en C hi na, con res pecto a la captación 
y disposición de estos residuos; así como definir la viabilidad de la exportación 
desde Colombia para, finalmente, poder determinar la posibilidad de convertir 
es te ej ercicio en un m odelo de negocio rentable, que  contribuya al m ej oram iento 
de la calidad de vida de qui enes  hoy lo realiz an de m anera inform al, llevá ndolo 
a la form alidad. 

Basada en la investigación cualitativa y descriptiva, con enfoque específico en 
la inves tigación docum ental, a travé s  de la cual s e obtuvieron divers as  fuentes  
de información como materiales bibliográficos, audiovisuales y estudios 
previos  en internet;  as í com o la utiliz ación de las  encues tas  aleatorias  realiz adas  
a algunos  recicladores  inform ales .
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A hor a bien, la aplicación de encues tas  s em ies tructuradas  perm itió interpretar 
y analiz ar la inform ación recopilada en el s iguiente s egm ento:  s e realiz ó un 
trabaj o de cam po, donde dado que  no s e tiene un dato ex acto del núm ero de 
recolectores  de la ciudad de es tudio s e optó por abordar aleatoriam ente a 12 de 
los  recicladores  que  trabaj an para los  centros  de acopio inform ales , ubicados  en 
M edellín, C olom bia. 

Clasificación de los RAEE sobre la problemática que generan los RAEE 
( R e s iduos  de  A par at os  E l é c t ric os  y  E l e c t róni c os )   

L a neces idad de controlar el m anej o de los  res iduos  de aparatos  elé ctricos  
y electrónicos en Colombia, debido a las dificultades que a raíz de estos se 
genera, conlleva a que se requiera la creación de rutas específicas que orienten 
a las  pers onas  s obre el adecuado proces o que  debe ha cers e con es tos  equi pos  al 
term inar s u vida út il. 

L a falta de una reglam entación debidam ente fundam entada y q ue opere de 
m anera es tricta es  una s ituación q ue h oy en día no s olo afecta a C olom bia,  pues  
es ta problem á tica por la m edida en q ue s e increm enta la generación de los  R A EE 
s e h a convertido en una preocupación a es cala m undial. S egú n K its ara ( 2 0 1 4 )  
m iem bro de la divis ión de acces o a la inform ación y al conocim iento de la O M P I : 1   

L os  dis pos itivos  elé ctricos  y electrónicos  ( en general, todos  los  productos  para 
el hogar o la oficina que tengan un cable) que han llegado al final de su vida útil 
y son desechados representan el flujo de residuos que crece a mayor velocidad 
en el m undo ( p.5)  

T abl a 1. 
C ategoriz ación de los  aparatos  elé ctricos  y electrónicos  ( A EE)  en la U nión Europea 
s egún D irectiva R A EE del 2012

C ategorías A EE cons iderados  en la categoría Equi valencia con la 
D irectiva 2002

1. A paratos  de inter-
cam bio de tem para-
tura.

Neveras ,  corgeladares ,  aparatos   que   s u-
m inis tran  autom á licam ente productos  frios , 
aparatos  de aire acondicionado, equi pos  de 
deshumificación, bombas de calor, radia do-
res  de aceite y otros  aparatos  de intercam bio 
de temperatura que utilicen fluidos diferen-
tes  al agua.

G randes  electrodom es ticos  
( unicam ente de refrigeración 
y calefacción) .

1  F oro m undial en lo que  atañe  a s ervicios , políticas , cooperación e inform ación en m ateria de propiedad intelectual de la 
O rganiz ación de las  Naciones  U nidas .
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C ategorías A EE cons iderados  en la categoría Equi valencia con la 
D irectiva 2002

2. M onitores , panta-
llas  y aparatos  con 
pantallas de superfi-
cie s uperior a los  100 
cm 2 .

P antallas , televis ores , m arcos  digitales  para 
fotos  con tecnologla L C D . m onitores . com -
putadaes  portá tiles  incluidos  los  de tipo no-
tebook y tabletas.

Equi pos  de inform atica y 
telecom unicaciones  ( unica-
m ente equi pos  de inform atica 
con pantallas  de tam año s upe-
rior a 100 c m 2 .

3. L á m paras .

Lámparas  fluorescenfes  rectas,   fluorescentes   
compactas   y  fluorescentes; lámparas de des-
carga de alta intens idad. incluidas  las  de s odio 
de pres ión y las  de h aluros  m etalicos ;  lá m paras  
de s odio de baj a pres ión y lam patas  L ED .

A paratos  de alum brado ex -
cepto las  lum inarias .

4. G randes  aparatos  
( con una dim ens ión 
ext erior s uperior a 
50c m ) .

L avadoras , s ecadoras , lavavaj illas , cocinas , 
cocina, y hor nos  elé ctricos , hor nillos  elé c-
tricos , placas  de calor  elé ctricas .ilum ina-
rias ;   aparatos  de reproducción de s onido 
o im agen, equi pos  de m ús ica. ( exc epto los  
órganos  de tubos  ins talados  en igles ias ) . 
m á qui nas  de ha cer punto y tej er, grandes    
ordenadores .   grandes    im pres oras .   co-
piadoras .  grandes  m á qui nas  traga m onedas . 
productos  s anitarios  de grandes  dim ens io-
nes , grandes  ins trum entos  de vigilancia y 
control,  grandes  aparatos  qµ e s um inis tran 
productos  y dinero autom aticam ente, pane-
les  fotovoltaicos .

G randes  equi pos  ( con una 
dim ens ión ext erior s uperior a 
50 cm )  de todas  las  categorias  
exc epto los  equi pos  de refri-
geración y calefacción y las  
lá m paras .

5. P eque ños  aparatos  
( s in ninguna dim en-
s ión ext erior s uperior 
a 50 c m s ) .

A s piradoras ,  m á q uinas  de cos er,  lum inarias ,  
h ornos  m icroondas ,  aparatos  de ventilación,  
planch as ,  tos tadoras ,  cuch illos  elé ctricos ,  
h ervidores  elé ctricos ,  reloj es ,  m aq uinillas  de 
afeitar elé ctricas ,  bá s culas ,  aparatos  para el 
cuidado del pelo y el cuerpo,  calculadoras ,  
aparatos  de radio,  videocá m aras ,  aparatos  
de grabación de video, cadenas de alta fide-
lidad,  ins trum entos  m us icales ,  aparatos  de 
reproducción de s onido o im agen,    j uguetes  
elé ctriocos    y  electrónicos ,    artículos  de-
portivos , ordenadores  para practicar ciclis m o,  
s ubm arinis m o,  carreras ,  rem o etc.,  detecto-
res  de h um o,  reguladores  de calefacción,  ter-
m os tatos ,  peq ueñ as  h erram ientas . elé ctricas  
y electronicas ,  peq ueñ os  productos  s anita-
rios ,  peq ueñ os  ins trum entos  de vigilancia y 
control,  peq ueñ os  aparatos  q ue s um inis tran  
productos   autom é ticam ente. peq ueñ os   apa-
ratos   con paneles  fotovoltaicos  integrados .

P eque ños  equi pos  ( s in una 
dim ens ión ext erior s uperior a 
50 cm )  de todas  las  categorias  
exc epto las  lá m paras .

6 . A paratos  de in-
form ación y de tele-
com unicaciones  pe-
q ueñ os  ( s in ninguna 
dim ens ión ex terior 
s uperior a los  5 0  cm ) .

Telé fonos  m óviles , G P S , calculadoras  de 
bols illo, encam inadores , ordenadores  per-
s onales , i m pres oras , t elé fonos .

Equi pos  de inform atica y 
telecom unicaciones  ( con 
pantallas  m enor a 100c m 2  o 
dim ens iones  ext erior m enor 
a 50 c m ) .  

P arlam ento Europeo y C ons ej o de la U nión Europea ( 2012) , adaptación del M inis terio 
de A m biente y D es arrollo S os tenible de C olom bia.
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Figura 1. P articipación por categoría de la generación es tim ada de R A EE en 2014

M inis terio de A m biente y D es arrollo S os tenible, 2012.

La disposición final de los RAEE es un tema que genera cada vez más 
preocupación. P or un lado, es tos  artículos  s on com pues tos  por m ateriales  
tóxi cos  qu e s e convierten en contam inantes  de alto im pacto para la s alud y 
el medio ambiente, si no se someten a una clasificación adecuada al terminar 
s u vida út il;  por otro lado,  la preocupación es  aún m ayor cuando en país es  
com o C olom bia s e evidencia que  a pes ar de que  es tam entos  gubernam entales  
e ins titucionales  decretan norm as  para el m anej o de los  R A EE, no s e evidencia 
una ruta clara para la dis pos ición de es tos  des echos ;  dando lugar a que  de 
es ta tarea s e encarguen, en s u m ayoría,  los  centros  de acopio organiz ados  y 
operados  por la población vulnerable ( recicladores ) , des aprovecha ndo as í la 
oportunidad de hacerlo de manera tecnificada, pues esta categoría de desecho 
no repres enta una opción de negocio para ellos  com o s i lo repres entan el cartón, 
el papel, el plá s tico, el vidrio y los  m etales , que  s egún la expe riencia de vida y 
la trayectoria a travé s  del tiem po ha n cons iderado com o generadores  de m ayor 
ganancia, utiliz ando aún m edios  de trans porte artes anales  com o las  carretas  
ha ladas  m anualm ente, en el afá n de s atis facer las  neces idades  bá s icas  del día a 
día y accediendo a las  ofertas  que  reciben por parte de las  em pres as  captadoras  
m ayoritarias , recibiendo, en ocas iones , m enor com pens ación económ ica por 
s u condición de inform ales , ya que  dicha s  em pres as  ej ercen s obre es tos  una 
ventaj a por es tar cons tituidos  legalm ente, y dom inar el m ercado. 

L a población vulnerable des conoce las  diferentes  oportunidades  que  a travé s  
de los  R A EE podrían generarles  m ej ores  condiciones  laborales , incurs ionando 
inclus o en operaciones  de com ercio ext erior. P ues  el crecim iento de des echos  
electrónicos  ha  perm itido evidenciar que  en Europa, en C anadá  y en C hi na 
s e ha n vuelto es pecialis tas  en la  m anipulación de los  m is m os , dis poniendo 
de tecnologías  y m ano de obra, en s u m ayoría, altam ente es pecializ ada, 
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im plem entado proces os  regularm ente artes anales , que  los  convierte en pioneros  
del m anej o y la captación de res iduos  para ext raer los  com ponentes  valios os  
que  s e pueden reutiliz ar. C onvirtiendo es te ej ercicio en la principal actividad 
económ ica de es a población, y ha ciendo us o de los  m ateriales  que  no pueden 
ser reutilizados, para otros fines como juguetes y artículos decorativos, puesto 
que  el expone ncial des arrollo tecnológico de las  úl tim as  dé cadas  tiene com o 
contrapartida la acum ulación de bas ura electrónica:  el tipo de res iduo de m ayor 
crecim iento a es cala m undial ( R om an, 2015, p.3) .

Teniendo en cuenta lo anterior, es ta inves tigación procura evaluar la pos ibilidad 
de vincular a la población vulnerable que  participa en los  proces os  de 
recolección de R A EE a las  operaciones  de orden nacional e internacional. A  
travé s  de proces os  de s ens ibiliz ación y concientiz ación, con el propós ito de 
contribuir a la generación de em pres as  s os tenibles  en el tiem po y un m odelo de 
empleo más organizado, encaminado a la cualificación de los recicladores como 
actores principales de esta actividad. Para que en su oficio adopten medidas que 
contribuyan al cuidado de la s alud y la protección del m edio am biente, evitando 
que  es tos  des echos  term inen en los  bos que s , ríos , res ervas  naturales , entre 
otros ;  o que  en el peor de los  cas os , aporten negativam ente a la des aparición 
de pulm ones  verdes  com o el A m az onas  y que , por otro lado, puedan generar 
m ayores  ingres os , m ej orando as í la calidad de vida de los  recicladores  y la de 
s us  fam ilias . 

Es  im portante m encionar que  en C olom bia el C ongres o de la R epúbl ica dis pus o 
la Ley 672 de 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 
de una política públ ica de ges tión integral de res iduos  de aparatos  elé ctricos  y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones” (Ministerio del Medio 
A m biente y D es arrollo S os tenible, 2 013, p.1) . 

S i bien el G obierno contem pla una idea, no s e evidencia una norm ativa 
suficiente ni su puesta en marcha para la disposición final de estos desechos; 
adicionalm ente, no s on m ucha s  las  em pres as  legaliz adas  que  s e dedican a es tas  
recolecciones , y por el contrario, s e puede encontrar un alto índice de población 
informal vulnerable dedicada a este oficio.

P or otro lado, s e encuentra el C onvenio de B as ilea que  es  un t rat ado am bi e nt al  
int e rnac ional  que  regula es trictam ente el m ovim iento trans fronteriz o de 
des echos  peligros os , y as igna obligaciones  a las  partes  para as egurar el m anej o 
am bientalm ente racional de los  m is m os , particularm ente s u dis pos ición ( A ND I , 
2016, p.36) . 
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C hi na c om o c apt ador  de  R A E E

En el á m bito m undial, C hi na s e ha  cons iderado hi s tóricam ente com o uno de los  
m ayores  fabricantes  de artículos  elé ctricos  y electrónicos ;  el país  participa del 
C onvenio de B as ilea, pero al no dem os trars e una vas ta legis lación con res pecto 
a es ta recolección, s egún algunos  inform es  e inves tigaciones , actualm ente 
ha  des arrollo es trategias  tan efectivas  en cuanto al m anej o de es tos  res iduos , 
que  s e encuentra en el ranqui n de país es  con m ayor pos ibilidad de m anej o 
y recolección en el m undo ( U nes co, 2014) . S egún D annoritz e, ( 201 1)  en s u 
docum ental:  C om pr ar, t irar, c om pr ar, varios países han firmado el tratado de 
B as ilea, pero s e evidencia que  no cum plen a cabalidad con es ta norm a;  inclus o, 
en varios  de ellos  las  em pres as  incluyen en el precio de la com pra un im pues to 
por la recolección al term inar la vida út il de los  m is m os , y s e s upone que  es e 
dinero se destina para los mecanismos que emplea el comercio en la fijación de 
puntos  verdes  y que  el com prom is o de la em pres as  es  velar por darle un buen 
fin a estos residuos; pero, según las investigaciones anteriores, no funciona así.

L as  em pres as  pueden recuperar m uchos  m ateriales  que  tienen us o nuevam ente;  
Es paña  es  fuerte en las  plantas  fís icas  dis eña das  debidam ente para es tos  proces os , 
pero, al parecer, el negocio ilegal de los  R A EE ha  llegado al punto de s er tan 
rentable que  ya s e ha  generado un com ercio ilegal alrededor de es tos . En país es  
como Francia y Bélgica se han descubierto redes internacionales de tráfico 
de residuos con empresas fantasma constituidas con el fin de lucrarse de esta 
actividad. El m ovim iento de es tos  res iduos  no s olo afecta el m edio am biente, 
s ino que  tam bié n afecta la econom ía, pues  la cantidad de m ateriales  valios os  
que se pierden por no hacer un adecuado proceso de clasificación de residuos 
electrónicos  es  m uy alto. D e la m is m a m anera, los  funcionarios  portuarios  
actualmente no logran controlar el tráfico mundial de estos contenedores, ya 
que  por ej em plo des de Europa es tá  perm itido expor tar m ateriales  de s egunda 
m ano que  funcionen, y es  es a una form a en la que  s e aprovecha n para m anipular 
el tráfico, poniendo los que cumplen a la vista de las inspecciones y logrando 
as í m oviliz ar es tos  m ateriales  a país es  qu e es tá n dis pues tos  a pagar por ellos .  

L os  gobiernos  pueden elegir la opción m á s  económ ica que  en oferta cons ideren 
pertinente para la disposición final de estos residuos; es ahí donde radica, 
s egún el panoram a actual, la conciencia y la é tica de es a decis ión;  porque  en 
ciudades  com o G uiyu, C hi na, s e recibe una gran cantidad de res iduos  y s e paga 
por es os  des echos  s in ningún control. A s í pues , en G uiyu s e es tá  participando 
del reciclaj e ilegal m undial dadas  las   proporciones  que  es tá n m anej ando 
actualm ente y la form a m anual en la que  lo realiz an. A llí s e es tá  involucrando 
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cas i a toda la población de la ciudad que  ahor a vive de es ta actividad, y a caus a 
de ella s e ha  des atado gran cantidad de enferm edades  y un gran deterioro del 
entorno am biental;  es  tanto q ue la ciudad a pes ar de no tener una s eña liz ación 
clara para ubicarla, e s  reconocida por s olo la em anación del olor que  s e genera 
gracias  a las  que m as  de es tos  res iduos .

S egún el reporte s obre m onitoreo global de la bas ura electrónica para el Es tudio 
A vanz ado de la S os tenibilidad, de la U nivers idad de las  Naciones  U nidas , 
la generación m undial de los  R A EE en el año 2014 fue de 41.8 m illones  de 
toneladas , y s e es pera que  crez ca a 49.8 m illones  de toneladas  en el 2018, con 
una tas a de crecim iento anual del 4 %  al 5% . L a cantidad global de la bas ura 
electrónica en 2014 s e com pone as í:  2.4 %  s on lá m paras , 7.1%  s on peque ños  
aparatos  de las  TI C , 15%  s on pantallas , 16.7%  s on equi pos  de intercam bio 
de tem peratura, 28,2%  s on peque ño s  aparatos , y 30.6%  s on grandes  aparatos . 
R es pecto a C olom bia, s e reporta en el 201 4 una generación de 252 m il toneladas  
de RAEE domésticos, equivalente a 5.3 kilogramos por habitante sobre una 
bas e de 47.71 m illones  de ha bitantes  ( eW as te, 2015) .

Si t uac ión c on r e s pe c t o al  m ane j o de  l os  R A E E  e n M e de l l í n

Económ icam ente la s ituación no es  m enos  pes im is ta,  lo q ue reciben los  
recicladores  por una j ornada de trabaj o no alcanz a para unos  ingres os  
m ínim os  de s os tenim iento. En la inves tigación realiz ada por es tudiantes  
de la U nivers idad de A ntioq uia s e dice q ue en M edellín h ay cerca de 4 4 0 0  
recuperadores ,  y el 9 0 % ,  ej ercen s u labor de m anera inform al ( R es trepo,  
2 0 0 9 ) . Es  im portante para la inves tigación ah ondar en el proces o q ue s e lleva 
a cabo con los  proces os  de captación y reciclaj e en la población de G uiyu en 
C h ina,  para tom ar cualq uier decis ión,  

A lthough C hi na’ s  recycling pilot program s  ha ven’ t received a huge  s ucces s , 
it’ s  es s ential to develop form al recyclers  vigorous ly, w hi ch is  environm ental 
friendly. A s  the  dom inant m eans  for W EEE, inform al recyclers  cannot be 
forbidden in a s hor t tim e. H ence, the  m ain cha llenge is  how  to trans fer or 
integrate the  inform al s ector into the  form al one. A nd price for collection is  
playing a key role in the current e-waste disposal industry. Therefore, Chinese 
governm ent s houl d form ulate reas onable collection cos ts  and recovery s ys tem  
to prom ote form al recycling ( W ei y L iu, 2012. p.512) .
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S e evidencia q ue aún en país es  com o C hi na, que  s e encuentra cons tantem ente 
en los  lis tados  de los  principales  captadores  de es tos  des echos  a es cala m undial, 
se han establecido leyes con la intención de controlar el tráfico de estos residuos; 
sin embargo, no han sido suficientes para disminuir los impactos que generan 
los  m ateriales  peligros os  de los  que  es tá n com pues tos , tanto al m edio am biente 
com o a la población que  los  m anipula. 

A n effective regulatory s ys tem  is  needed for m onitoring s hi pm ents , appropriate 
labeling and recycling of e- w as te. S o far, C hi na ha s  already carried out a s erious  
of legis lations  on W EEE m anagem ent. B ut the re are s till m any defects  in C hi na’ s  
e- w as te dis pos al indus try ( W ei y L iu, 2012. p.512) .

Conclusiones

S i bien C olom bia cuenta con la ley es tablecida para el tratam iento de los  R A EE, 
no se evidencia una estructura clara ni suficiente para soportar estos procesos, 
ya que  el país  no cuenta con la tecnología que  s e requi ere y no exi s te ni la 
cultura ni la conciencia s ocial y am biental que  inviten a las  pers onas  a ha cer 
un us o raz onable de es tos  aparatos . C om o tam poco s e evidencia un debido 
proceso final de los mismos en el que se incorpore la participación, tanto del 
G obierno com o de los  proveedores , los  vendedores  y los  cons um idores  en la 
res pons abilidad que  im plica des echa r es tos  aparatos . 

S ituación s im ilar ocurre con el  acuerdo de B as ilea,  ya q ue el negocio de los  
R A EE s e h a vuelto tan rentable y continú a creciendo a pas os  agigantados ,  
h as ta llegar al punto en q ue el control del m is m o s e les  h a s alido de las  m anos  
a las  autoridades  com petentes ,  s iendo cada vez  m á s  com plej a la regulación de 
las cantidades que se mueven entre países y la finalidad que dentro de cada 
uno tienen. 

A escala local no se evidencian datos suficientes para establecer la cantidad 
de recicladores  inform ales  qu e participan de es ta cadena. S egún las  encues tas  
realiz adas  a las  pers onas  que  trabaj an con los  R A EE, lo ha cen com o s u s us tento 
de vida, pero des conocen la cantidad de m ateriales  valios os  que  m anipulan, y 
que  en cas o de recibir una capacitación idónea o de conocer m á s  a fondo s us  
beneficios, podrían convertirse en una fuente de ingresos más rentable de lo 
que  es  hoy  para ellos ;  adem á s  de la contribución a s u s alud y a la protección del 
m edio am biente, s i lo hi cieran correctam ente.
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L a viabilidad en la expor tación de es tos  des echos  des de M edellín, C olom bia, 
a G uiyu en la población de X ion Y ang en C hi na, puede s er pos ible s iendo 
es ta actividad un negocio altam ente rentable y lucrativo, que  contribuye a la 
generación de em pleo, al m ej oram iento de la calidad de vida de qui enes  lo 
realizan, y es, por último, un beneficio económico para el país si se contrasta 
con los  altos  cos tos  que  im plica tener localm ente la infraes tructura vas ta para 
ha cerlo de m anera correcta. P ero en es a m is m a m edida s e es tablece que  la 
expor tación de R A EE no es  un ej ercicio res pons able, ya que  es  un proces o 
que  inicialm ente s e ha ce fuera del acuerdo internacional de B as ilea, atenta 
contra el m edio am biente y en el ej ercicio no s e erradicaría es ta problem á tica 
de C olom bia s ino que  s e tras ladaría a otro país  que  padecen cons ecuencias  m á s  
graves  que  las  que  s e evidencian internam ente, debido al tam año poblacional 
del m is m o.
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Resúmen: es te artículo res ultado de 
inves tigación m agis terial, tiene por 
obj eto determ inar una m etodología 
para la cons trucción de una he rram ienta 
financiera que permita la articulación de los 
res ultados  de los  proces os  de P res upues to, 
C ontabilidad y Tes orería en una I ns titución 
P úbl ica del D epartam ento de A ntioqui a 
com o cas o tipo. P ara ello, s e analiz ó la 
articulación de los procesos financieros 
de pres upues to, contabilidad y tes orería;  
s e pres entó una propues ta que  facilite la 
interpretación de los  res ultados  de los  tres  
procesos financieros para su cierre fiscal 
y s e es tablecieron indicadores  de ges tión 
para la tom a de decis iones  del proces o 
financiero. Ello permite mejorar la gestión 
administrativa y financiera, puesto que 
perm ite entregar al S is tem a I ntegrado de 
I nform ación F inanciera ( S I I F )  de los  entes  
de control inform es  depurados  y revis ados , 
aportando integridad y trans parencia al 
m anej o adm inis trativo, en cum plim iento de 
las  funciones  de com etido es tatal.
 
Palabras clave: herramientas financieras, 
gestión administrativa y financiera, 
entidades públicas, procesos financieros.

 Abstrat: Thi s  article res ult of m agis terial 
res earch, aim s  to identify a m ethodol ogy 
for the construction of a financial tool that 
allow s  the  articulation of the  res ults  of the  
proces s es  of budgeting, accounting and 
treas ury in a public ins titution, D epartm ent 
of A ntioqu ia as  cas e type. To do thi s , w e 
analyzed the articulation of the financial 
proces s es  of budget, accounting and treas ury 
s ervices ;  a propos al w as  s ubm itted to 
facilitate the  interpretation of the  res ults  of 
the three financial processes for closing the 
pros ecutor and indicators  w ere developed 
management for decision-making of the 
financial process. This allows you to 
improve the administrative and financial 
management, since it makes it possible 
to deliver to the  I ntegrated F inancial 
I nform ation S ys tem  ( S I I F )  of control 
agencies  and debugged reports  review ed, 
providing integrity and trans parency to the  
adm inis trative m anagem ent, in com pliance 
w ith t he  functions  of com m itted s tate.
 
Keywords: F inancial tools , adm inis trative 
and financial management, public entities, 
financial processes.

J EL :  D 52 -  G 29

Artículo resultado de investigación.
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Méthodologie pour l’élaboration d’outils articuladoras 
de processus financiers dans des entités publiques. Étude de cas

Résumé: cet article résultat de recherche magisterial, a pour objet de définir une 
méthodologie pour la construction d’un outil financière qui permette l’articulation des 
ré s ultats  des  proces s us  de budget,  de com ptabilité  et de tré s orerie dans  une ins titution 
publiq ue du D é partem ent d’ A ntioq uia com m e cas  type. P our cela,  on a analys é  
l’articulation des processus financiers du budget, de comptabilité et de trésorerie; il a 
pré s enté  une propos ition q ui facilite l’ interpré tation des  ré s ultats  des  trois  proces s us  
financiers pour leur fermeture procureur et ont été des indicateurs de gestion pour 
la prise de décisions du processus financier. Cela permet d’améliorer la gestion 
administrative et financière, car elle permet de livrer au Système intégré d’information 
financière (SIIF) des collectivités de contrôle rapports purifiés et révisés, en apportant 
de l’ inté grité  et la trans parence de la ges tion adm inis trative,  dans  le res pect des  
fonctions  de com m is  d’ É tat.
 
Mots-clés: outils financiers, de la gestion administrative et financière, des entités 
publiques, des processus financiers.
 
 

Metodologia para o desenvolvimento de ferramentas 
coordenador de processos financeiros em entidades públicas. 

Estudo de caso

Resumo: este artigo resulta de pesquisa magisterial, tem o objetivo de identificar uma 
metodologia para a construção de um instrumento financeiro que permite a articulação 
dos  res ultados  dos  proces s os  de orç am entaç ã o, contabilidade e tes ouraria de um a 
ins tituiç ã o públ ica, departam ento de A ntioqu ia, com o tipo de cas o. P ara is s o, analis ou-
s e a articulaç ã o dos  proces s os  de orç am ento,  contabilidade e tes ouraria s erviç os ;  um a 
propos ta foi apres entada para facilitar a interpretaç ã o dos  res ultados  dos  trê s  proces s os  
financeiros para fechar o procurador e indicadores de gestão foram desenvolvidos 
para a tomada de decisão do processo financeiro. sto permite-lhe melhorar a gestão 
administrativa e financeira, uma vez que torna possível para entregar ao Sistema 
I ntegrado de I nform aç õe s  F inanceiras  ( S I I F )  das  agê ncias  de controle e relatórios  de 
depurado revis ta, com  integridade e trans parê ncia para a ges tã o adm inis trativa, em  
conform idade com  as  funç õe s  de es tado.
 
Palavras-chave: instrumentos financeiros, administrativos e de gestão financeira, 
entidades públicas, processos financeiros.
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Introducción

L a form ulación de planes  de des arrollo y planes  de acción por program as  y 
por proyectos  s on bá s icos  en el s ector públ ico, donde la program ación y el 
control de es ta actividad exi gen una larga preparación profes ional en el aná lis is  
financiero, dado que este sector debe enfrentarse a la escasez de recursos, 
porque  por m ucho dinero que  tenga dis ponible s iem pre las  neces idades  s on 
m ayores  y s e requi ere que  los  gobiernos  prioricen s us  obj etivos  en el tiem po 
para lograr una acertada tom a de decis iones .

El Tecnológico de A ntioqui a I U , del orden D epartam ental, debe cum plir con 
norm as  gubernam entales  en la as ignación de los  recurs os  para llevar a cabo 
las  es trategias  encam inadas  al logro de los  obj etivos  propues tos  en el plan de 
acción y dentro del m arco de los  planes  y políticas   públ icas   departam entales  
y  nacionales , actuando en form a  lógica entre las  alternativas  y teniendo pleno 
conocim iento de las  cons ecuencias  que  entraña  cada decis ión. P ara lograr 
es e conocim iento debe recopilar inform ación adm inis trativa, cualitativa y 
cuantitativa para analiz arla y tras m itirla en form a s is tem á tica con el obj etivo 
único de repartir en varias direcciones los recursos financieros.  

A  nivel gerencial en la ins titución la tom a de decis iones  exi ge rapidez  y 
s eguridad en el control de las  operaciones  pres upues tales , contables  y de 
tes orería, dando cum plim iento a la política gerencial de que  es ta inform ación 
es útil, confiable y se vuelve significativa porque prevalece la importancia en el 
m anej o trans parente de los  recurs os .

L a realiz ación de la m etodología para la hom ologación de los  proces os  
financieros: Presupuesto, Contabilidad y la Tesorería, al finalizar un periodo 
determinado, es pertinente porque permitirá identificar las características para 
la elaboración de una herramienta financiera que cobre importancia como 
apoyo a las decisiones estratégicas mostrando la identificación de los procesos 
y los  m ecanis m os  para la refrendación de la inform ación qu e s e requi era de una 
m anera com prens ible a la luz  de los  procedim ientos ;  es  por es to que  s e tom ará n 
res ultados  des de los  inform es  gerenciales  com o s on la ej ecución pres upues tal, 
el balance general y el m ovim iento de caj a de un periodo determ inado y s e 
confrontará n m ediante el aná lis is  operativo de las  res pectivas  trans acciones  
para encontrar las  incons is tencias  y las  expl icaciones  a los  diferentes  res ultados .

C on los  res ultados  de es te trabaj o s e contribuye al obj etivo de realiz ar ges tión 
financiera para un desarrollo sostenible, porque desarrolla en forma sistemática 
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y dinámica, el ejercicio financiero aportando a la comprensión y al análisis de 
los  res ultados  enm arcados  con las  norm as  legales  y con la trans parencia exi gida 
por el s ector públ ico.

Metodología

Tipo de Estudio 

S e ha n s eleccionado varios  tipos  de es tudio, a s í:
 
I nves tigación des criptiva ( H erná ndez ,  2003) , porque  s e recolectará  la 
inform ación es crita que  exi s ta s obre los  regis tros  contables , pres upues tales  y 
de tesorería suministrada por los respectivos departamentos del área financiera. 

I nves tigación com parativa ( H erná ndez , 2003) , porque  tiene com o obj etivo 
lograr la identificación de diferencias o semejanzas entre los tres elementos del 
proceso financiero (Ejecuciones Presupuestales, Balance General y Movimiento 
de C aj a)  y analiz ar las  incons is tencias  encontradas . 

I nves tigación analítica ( H erná ndez , 2003) , porque  tiene com o obj etivo analiz ar 
los diferentes documentos que intervienen en los tres procesos del área financiera 
y com prenderlos  en té rm inos  de s us  as pectos  m enos  evidentes  al contribuir al 
análisis financiero, anotando que es posible llevar a cabo un conocimiento de 
profundidad que  des cubra y com pruebe la articulación de los  tres  proces os . 

I nves tigación expl icativa ( H erná ndez , 2 003) , porque  s e pretende detectar las  
relaciones entre los tres procesos financieros: Presupuesto, Contabilidad y 
Tes orería, m ediante la refrendación de los  m is m os .

Tipos y fuentes de información

L as  fuentes  de inform ación que  s e utiliz aron s on:  prim arias  y s ecundarias . L as  
fuentes  de inform ación prim arias  s e fundam entaron en una encues ta aplicada 
y una entrevis ta que  s e hi z o a los  profes ionales  univers itarios  y directivos  que  
intervienen en el proceso financiero de la institución Universitaria. 
 
S e realiz ó una encues ta1  y s e aplicó a los  17 funcionarios  del Tecnológico de 
Antioquia IU que intervienen en el proceso financiero y que envían información 

1  El cues tionario que  s e aplicó a travé s  de la he rram ienta D ocs .google que  perm ite agiliz ar el envío, la res pues ta y el 
aná lis is  de la inform ación.
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a los diferentes entes de control del sector público, con la finalidad de identificar 
y caracterizar los conceptos, los elementos y las variables que pueden influir en 
la homologación de información financiera. 
 
L a encues ta s e aplicó y con las  res pues tas  s e logró es tablecer cóm o los  ingres os , 
gastos, costos, egresos, flujo de caja, cuentas por pagar, reservas presupuestales, 
regis tro de obligaciones , facturas , afectan los  diferentes  res ultados  arroj ados  en 
el pres upues to, e n la contabilidad y en la tes orería. 

Una escala de Likert consta de ítems - afirmaciones, que se consideran relevantes 
para el asunto a evaluar. Estas afirmaciones expresan aprobación o rechazo al 
objeto de estudio. Los sujetos responden a estas afirmaciones seleccionando un 
punto en una gradación del continuo as entam iento- recha z o ( aprobación total, 
aprobación con ciertos reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos 
as pectos , de s aprobación total) . 
 
P or otro lado, s e realiz ó una entrevis ta es tructurada con el R ector y la D irectora 
A dm inis trativa de la I ns titución U nivers itaria, para tener un concepto m á s  
administrativo y gerencial, sobre cómo se interpretan los estados financieros y 
cómo será el deber ser de dicho proceso, que muestre la eficiencia y la eficacia 
adm inis trativa ante el pers onal interno y los  entes  de control que  la auditan. 
El tem a de la entrevis ta s urge a partir del aná lis is  de la inform ación de las  
encuestas, porque era necesaria más profundidad en algunos temas específicos.

El ins trum ento utiliz ado es  una es cala cons truida s egún la m etodología 
propuesta por Rensis Likert, porque es apropiada para la medición de actitudes 
frente a los  fenóm enos  s ociales  que  s e es tudian. S e envió a los  em pleados  en 
form a virtual utiliz ando la plataform a G oogle D ocs .

L a entrevis ta s e tiene debidam ente docum entada;  s in em bargo, por efectos  de 
confidencialidad de la información, solamente se menciona y la respuesta se 
utiliz ará  para fundam entar la propues ta para la s olución al problem a planteado.
D e la entrevis ta s e s acaron conclus iones  s obre el cum plim iento de las  norm as  
a escala Nacional, Departamental e Institucional, y se confirman las variables 
im portantes  obj eto de es tudio en es te trabaj o. 

También se emplearon fuentes de información secundaria; específicamente 
docum entos  com o ej ecuciones  pres upues tales , balance general, m ovim iento 
de caj a;  adem á s  de los  s oportes  de com probantes  de diario, neces arios  para 
s us tentar la articulación de los  tres  proces os  al m om ento de ha cer la conciliación 
com o propues ta a la problem á tica pres entada ( M é ndez , 201 1) .



Castrillón, D.

124

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 124 de 326 • ISSN: 2346-3279

Técnicas e instrumentos

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas de recolección de 
datos ,  com o la obs ervación,  las  entrevis tas  y los  cues tionarios  ( M é ndez ,  
2 0 1 1 ) . S e elaboró una encues ta,  de conform idad con los  conceptos ,  elem entos  
y variables  planteados .  

A  travé s  de la obs ervación cualitativa y cuantitativa ( H erná ndez , 2003) , s e 
pretende identificar los características que permitan establecer la diferencia entre 
los  res pectivos  regis tros  de los  docum entos  que  intervienen en los  com ponentes  
del proceso y la gestión financiera que son los conceptos centrales del presente 
trabaj o, perm itiendo es tablecer la relación con los  elem entos  de los  m is m os  y 
s acar las  expl icaciones  de las  diferencias . Es to perm ite caracteriz ar la relación 
entre el proceso financiero que influye directamente en la toma de decisiones. 

L os  cues tionarios  fueron elaborados  de una form a es tructurada de conform idad 
con los  conceptos  y variables  a analiz ar;  las  res pues tas  s e hi cieron m á s  para 
conceptualiz ar de acuerdo a la percepción y la expe riencia propia de cada uno 
de los  profes ionales .

P ara es tablecer los  conocim ientos  del problem a planteado en el m anej o de la 
información financiera, se contó con documentos de experiencias en auditorías 
pas adas  por parte de los  entes  de control ( C ontraloría G eneral de la R epúbl ica, 
M inis terio de Educación Nacional y C ontraloría D epartam ental, e ntre otros ) .
  
D e los  cues tionarios  s e obtuvo el conocim iento y la idoneidad para m anej ar 
el tema financiero, pero por cada uno de los procesos por separado y las 
incons is tencias  encontradas  por los  entes  de control en el m om ento de ha cer 
la respectiva refrendación del proceso financiero, permitiendo detallar las 
variables  im plicadas  en el aná lis is  de los  res ultados  obtenidos , com o s on:  
el alcance, la legalidad, la confiabilidad, la oportunidad, la transparencia, la 
razonabilidad, verificabilidad, la relevancia, materialidad, comprensibilidad, y 
consistente en el manejo de los recursos financieros.

Esta información incluye estados financieros estadísticos, informes, ejecuciones 
pres upues tales , m ovim ientos  de caj a, adem á s  de los  docum entos  que  los  
com ponen res pectivam ente y que  s on im portantes  debido a que  la inform ación 
neces aria para es te trabaj o, generalm ente vers a s obre as untos  de actualidad que  
afectan a una ins titución;  en particular es  de interé s  grupal.
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Resultados

Análisis del proceso financiero en el Tecnológico de Antioquia Institución  
Universitaria

P ara que  las  res pues tas  de es ta encues ta fueran m á s  obj etivas , s e reunieron 
las personas que intervienen directamente en el proceso financiero con el fin 
de proyectar algunos documentos del proceso financiero necesarios de aclarar, 
antes  de res ponder algunas  preguntas  del ins trum ento.
  
Para la elaboración de las gráficas proyectadas se contó con la información 
presentada en los estados financieros (balance general, ejecución presupuestal 
y movimiento de caja) al finalizar un periodo determinado en este caso vigencia 
fiscal 2012, y los resultados fueron los siguientes:

Figura 1. Nivel de educación del personal del área financiera

Elaboración propia, 2017.

Se encontró que el personal que interviene en el área financiera tiene un nivel de 
educación alto y s e convierte en una fortalez a para la ins titución, porque  facilita 
el proceso por el conocimiento y la idoneidad para manejar el tema financiero y 
el porcentaje mayor (50%) son los que tienen la máxima “responsabilidad” de 
la entrega oportuna de la inform ación ( F igura 1) . 
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Figura 2.  C onocim iento de las  caracterís ticas  de los  docum entos  regis trados  en el 
proceso financiero

Elaboración propia, 2017.

Figura 3.  C onocim iento de la norm atividad del s ector públ ico

Elaboración propia, 2017.

Figura 4 . Conocimiento del alcance en el proceso financiero de los documentos que registra  

Elaboración propia, 2017.
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Figura 5.  Entes de Control a quienes se envía información financiera

Elaboración propia, 2017.

Figura 6.  Oportunidad para presentar informes por parte del personal del área financiera

Elaboración propia, 2017.

En las  F iguras  3 y 4  aclarados  por los  m is m os  participantes , la res pues ta fue 
tom ada des de el proces o al cual pertenece;  es  decir, conocen las  caracterís ticas  
de los  docum entos  regis trados , pero des de s u función que  lo ha ce directam ente 
res pons able;  de igual form a conocen la norm atividad vigente m inim iz ando el 
ries go de un ordenam iento j urídico penal para la I ns titución U nivers itaria, por 
el incumplimiento de la parte “legal”, al generar informes para los diferentes 
entes  de control.
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La mayoría del personal del área financiera identifica las transacciones que 
generan reportes  y que  a la vez  s e cons tituyen en proveedores  del proces o 
financiero, favoreciendo la “confiabilidad” de los resultados generados en los 
reportes y la “verificación” de la información porque permite la consistencia de 
la m is m a y la com prens ión al m om ento de generar reportes .

Figura 7 . Identificación de las transacciones que generan reportes que se constituyen 
en proveedores  del proces o

Elaboración propia, 2017.

Figura 8.  I ndicadores  es tablecidos  con s u res pectiva interpretación

Elaboración propia, 2017.

No se tienen establecidos los indicadores el área financiera como lo muestra 
la figura, porque se analizan dependiendo de la exigencia de la entidad que 
los  s olicite.
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Figura 9 . P res entación de cifras  hom ogé neas

Elaboración propia, 2017.

El área financiera del Tecnológico de Antioquia IU, se asegura de presentar 
cifras  hom ogé neas  a qui en las  s olicite, porque  es  producto de un proces o 
“racional” y sistemático, que reconoce y revela las transacciones hechas y 
operaciones  con bas e en un conj unto de proces os  hom ogé neos ;  com parable y 
trans vers al de principios  y norm as  té cnicas  y procedim ientos .

Figura 10. U tiliz ación de la inform ación con propós itos  de ges tión

Elaboración propia, 2017.

Los informes financieros son utilizados con el propósito de medir la Gestión 
Administrativa que sirve para evaluar la situación financiera, la “eficiencia y la 
eficacia” de los recursos mediante los indicadores de gestión.
  
P ara res ponder la pregunta:  ¿ U s ted conoce la m etodología para ha cer el cierre 
de una vigencia fiscal?, fue necesario proyectar la siguiente información: 

•  B alance de G eneral del año 201 2. 
•  Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Egresos vigencia fiscal 2012. 
•  M ovim iento de caj a a 31 de  diciem bre del año 2012.
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Figura 11. Conocimientos de la metodología para hacer cierre de una vigencia fiscal

Elaboración propia, 2017.

C ada uno de los  encues tados  res pondió la pregunta des de el proces o al cual 
pertenece pero no a la expl icación de las  diferencias  arroj adas  en cada uno de 
ellos . L legando a la conclus ión de que  el 62%  de los  profes ionales  es pecializ ados  
saben hacerlo, pero desde su proceso específico, pero no desde la articulación 
de los  tres  proces os . 

L os  res ultados  de la F igura, q uienes  la res pondieron pos itivam ente aclararon, 
que  s e ha ce en form a m anual, pero no ex is ten los  papeles  de trabaj o arroj ados  
desde el software administrativo; lo que dificulta en cuanto al tiempo invertido 
en cas o de alguna incons is tencia pres entada.

Figura 12.  S e ha cen conciliaciones  de s aldos  recíprocos  entre los  proces os  pres upues tal, 
C ontable y la tes orería

Elaboración propia, 2017.
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¿En el Tecnológico de Antioquia se hacen verificaciones periódicas para 
com probar que  los  regis tros  P res upues tales , C ontables  y de Tes orería s e realiz an 
en form a adecuada y por los  valores  correctos ?

Figura 13. Verificación de los registros presupuestales, contables y de tesorería

Elaboración propia, 2017.

P ara las  res pues tas  fue neces aria la s iguiente ilus tración:  

Figura 14 . Ej em plo de contabiliz acion de una factura de com pra

Elaboración propia, 2017.

Presupuesto                        Contabilidad                         Tesorería

Presupuesto                        Contabilidad                         Tesorería
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Figura 15 .  Ej em plo de contabiliz acion de una factura de com pra

Elaboración propia, 2017.

Figura 16 . M ovim iento pres upues tal

Elaboración propia, 2017.

L a m ayoría, es  decir un 94% , res pondió pos itivam ente pero ha y que  revis ar 
cons tantem ente porq ue falta param etriz ar todas  las  trans acciones  para poder 
entender las  diferencias e en los  diferentes  proces os .
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Todos  los  regis tros  C ontables , P res upues tales  y de Tes orería que  s e realiz an 
en el Tecnológico de A ntioqui a I U , tienen los  res pectivos  s oportes  idóneos ;  es   
por eso que la información es “verificable”en cualquier momento solicitado y 
com prens ible porque  los  us uarios  s e pueden form ar un j uicio obj etivo para que  
la  inform ación es te cohe rente con los  res ultados  ( F igura 17) . 

Figura 17.  L os  regis tros  tienen los  m is m os  s oportes  idóneos

Elaboración propia, 2017.

La mayoría de las personas que trabajan el área financiera identifican los 
productos  generados  de los  proces os  que  s e cons tituyen en s oporte de un 
resultado final para la toma de decisiones; estos son básicamente los que 
avalúa n el proces o des de el proces o del cual es  res pons able ( F igura 18) . 

Figura 18.  Identificación de los productos generados de los procesos

Elaboración propia, 2017.
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Este resultado (Figura 19) muestra la “transparencia” de la información, porque 
es  la m is m a al m om ento de s u divulgación para los  us uarios  que  la requi eran. 
Es te res ultado obedece a que  los  diferentes  entes  de control piden la m is m a 
inform ación pero en form atos  diferentes ;  s in em bargo, para conciliarlos  s e 
dificulta la respectiva comparación e identificación de los resultados.

Figura 19.  L as  cifras  en los  es tados , inform es  y reportes  pres upues tales , contables  y en 
los  m ovim ientos  de caj a coinciden

Elaboración propia, 2017.

El Tecnológico de Antioquia IU, cuenta con un área financiera estructurada 
de conform idad con la com plej idad, des arrollo tecnológico y es tructura 
organiz acional acorde con la entidad y q ue s e va aj us tando a m edida que  va 
cum pliendo con el plan de des arrollo I ns titucional- D epartam ental ( crecim iento)  
( F igura 20) .

Figura 20.  El Á rea F inanciera tiene una es tructura acorde a la com plej idad, des arrollo 
tecnológico y organiz acional

Elaboración propia, 2017.
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Teniendo en cuenta que  el Tecnológico de A ntioqui a I U , cuenta con un  s oftw are 
adm inis trativo que  trabaj a en línea, pero cada uno de los  funcionarios  res ponde 
o interviene directam ente s olo por el proces o que  le corres ponde ( F igura 21) .

Figura 21 . C onocim iento del alcance de la interface en el s oftw are adm inis trativo en 
los  diferentes  proces os

Elaboración propia, 2017.

P ara la pregunta:  ¿ L a inform ación s um inis trada por el s oftw are adm inis trativo 
del Tecnológico de A ntioqui a I U , no es tá  debidam ente param etriz ada y 
hom ologada que  incluya las  partidas  ext rapres upues tales  para los  proces os  del 
área financiera?, se explicaron los siguientes casos (Figuras 20, 21 y 22):

Figura 22.  D iferencia ingres os  en efectivo

Elaboración propia, 2017.
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Figura 23.  D iferencia entre ingres os  caus ados

Elaboración propia, 2017.

El res ultado fue el s iguiente:

Figura 24.  P aram etriz ación y hom ologación con partidas  pres upues tales  en el s oftw are 
adm inis trativo

Elaboración propia, 2017.

El res ultado obedece a que  cada una de las  pers onas  encues tadas  conoce la 
param etriz ación, pero del proces o al cual pertenece, porque  no exi s te la 
hom ologación que  perm ita la articulación para s u res pectiva conciliación de 
los datos arrojados al final de un periodo fiscal.  Fue aquí donde el ordenador 
del gas to hi z o m ucho é nfas is  expr es ando la neces idad de bus car un m ecanis m o 
para que  la inform ación s ea m á s  entendible y fá cil de conciliar ( F igura 24) .
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El personal que se desempeña en el área financiera tiene un nivel de educación 
avanzado; es idóneo, pero como lo muestra la gráfica, está desmotivado con 
poca percepción pos itiva del am biente de trabaj o;  no obs tante, es te aná lis is  
s e tras ladará  al á rea del Talento H um ano para s er evaluada com o clim a 
organiz acional ( F igura 25) .

Figura 25.  El personal del área financiera es acorde con las especificaciones técnicas 
que  requi ere el m anual de procedim ientos

Elaboración propia, 2017.

La evaluación según la gráfica de la asignación de las funciones realizadas está 
en las personas, acorde con el perfil profesional (Figura 26)

Figura 26.  L os  proces os  a los  cargos  as ignados  s e encuentran debidam ente as ignados

Elaboración propia, 2017.
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Diagnóstico concluyente

En el Tecnológico de Antioquia IU, los estados financieros se presentan 
periódicamente para informar la situación financiera en el momento que lo 
requi eran los  diferentes  entes  de control, des de los  proces os  de P res upues to, 
Contabilidad y Tesorería, pero se verificó que éstos son aislados de acuerdo 
a los resultados arrojados en la aplicación del instrumento; lo que dificulta la 
pres entación de los  inform es  y la expl icación de las  incons is tencias  encontradas  
por los  entes  de control en el m om ento de ha cer la res pectiva refrendación del 
proceso financiero.

El personal que labora en el área financiera es idóneo y capacitado para las 
labores que desempeña en cada proceso específico, porque a nivel del proceso 
m acro trabaj a ais ladam ente;  es to obedece a un m anej o cerrado de la inform ación, 
propio de una cultura es tablecida a nivel organiz acional. 

Al presentar información financiera para la toma de decisiones, es  oportuna y 
confiable, pero se hace sobre el tiempo por lo dispendioso de la conciliación 
porque  requi ere de una revis ión cons tante y m anual de la inform ación des de los  
diferentes  m ódulos , ha ciendo vulnerable la m anipulación de la inform ación.

L a interpretación de la inform ación arroj ada es  diferente en los  tres  proces os , 
dado que  cada uno de ellos  m anej a una norm atividad dis tinta y no exi s te el interé s  
de las  pers onas  en es tablecer las  caracterís ticas  que  ha cen que  pres upues to, 
contabilidad y tes orería no s ean iguales . 

L a I ns titución U nivers itaria tiene un s oftw are adm inis trativo que  perm ite 
que  s e realicen las  trans acciones  contables , pres upues tales  y de tes orería en 
línea, pero alim enta cada uno de los  m ódulos  en las  dis tintas  cuentas  que  
tienen s us  res pectivas  interfaces  ( s egún  la norm a)  y no pos ee un criterio de 
hom ologación que  perm ita vis ualiz ar la inform ación de m anera integrada al 
momento de conciliar, porque pueden arrojar resultados financieros diferentes 
por la falta la param etriz ación de las  cuentas  contables  y de tes orería con las  
extrapresupuestales; esta situación dificulta la interpretación y la conciliación 
de la inform ación proces ada.

Para mejorar la articulación de los elementos que componen el proceso financiero, 
s e requi ere de una he rram ienta que  perm ita la conciliación de la inform ación 
obj eto de es tudio, m ediante la param etriz ación de las  cuentas  des de el proces o 
P res upues tal con la debidas  interfaces  a Tes orería y a C ontabilidad con todos  
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los  rubros , incluyendo partidas  no pres upues tales , facilitando el cierre de una 
vigencia fiscal, porque se tiene en cuenta que toda transacción que se realiza en 
el presupuesto se refleja en la contabilidad y repercute en los ingresos o gastos, 
por ser operaciones de flujo monetario. Igualmente se deben estandarizar los 
indicadores  de ges tión en los  proces os  de C ontabilidad y P res upues to.

La organización tiene fortalezas en el manejo de la información financiera, 
pero falta mejorar algunos procesos específicos en esta área de gestión que se 
convierten en ries gos  para el crecim iento ins titucional. 

O tro as pecto im portante para tener en cuenta es  que  ha s ta el año 201 1 exi s tió la 
cuenta clase O “Cuentas de presupuesto y tesorería”: 

(…) que representa las cuentas que identifican el presupuesto de Ingresos 
y Gastos aprobados para la entidad contable pública en una vigencia fiscal y 
la corres pondiente ej ecución que  perm ite conocer la ges tión realiz ada en el 
cum plim iento de s us  funciones  de com etido es tatal, igualm ente es tá  integrada 
por las  cuentas  que  repres entan ingres os  no aforados , ha s ta tanto s e s urta el 
proces o de incorporación al pres upues to, as í com o las  res ervas  pres upues tales , 
cuentas  por pagar y las  vigencias  futuras  ( R es olución, 2007) .

C om o s e evidencia,  es ta cuenta s olo h acía control a los  rubros  pres upues tales ,  
pero no h om ologaba con la contabilidad general ni con la caj a;  y al h acer la 
res pectiva com paración entre los  tres  proces os :  C ontabilidad,  P res upues to y 
Tes orería,  las  diferencias  no tenían ex plicación. Es ta cuenta des apareció por 
la im plem entación del s is tem a de la C ontaduría G eneral de la Nación S ch ip 
y F U T2 0 .

Tam bié n es  im portante res altar s ituaciones  y/ o actividades  que  com prom eten la 
raz onabilidad s egún la C ontaduría G eneral de la R epúbl ica,  que  no s olo aplica 
para el proces o contable s ino tam bié n para el de P res upues to y Tes orería, e 
involucra directamente al personal del área financiera, resaltando que este debe 
de es tar en cons tante capacitación. 

Propuesta – parametrizar – homologar

Para entender el mecanismo que articulará el proceso financiero, se debe: 
Identificar los documentos del proceso presupuestal generados por las 
trans acciones  autom á ticas  en el s is tem a con im pacto contable y de tes orería 
com o s on:  los  ingres os , l as  apropiaciones  y los  pagos .



Castrillón, D.

140

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 140 de 326 • ISSN: 2346-3279

Figura 27 . Relación de los procesos financieros

Elaboración propia, 2017.

C onocer los  rubros  pres upues tales  de ingres os  relacionados  con los  diferentes  
conceptos  de recurs os  que  s e para iniciar los  dis tintos  gas tos  de la ins titución y 
los  rubros  de gas tos  q ue contienen los  conceptos  de las  apropiaciones  as ignadas  
para el cum plim iento de las  funciones  com o ente públ ico perteneciente a la 
A dm inis tración C entral del D epartam ento de A ntioqui a ( C ódigos  s chi p) . 

C rear el catá logo de cuentas  de pagos  no pres upues tales , que  s erá  utiliz ado con 
el propós ito de facilitar los  pagos  de operaciones  que  no tienen apropiación 
pres upues tal, com o s on las  operaciones  de tes orería, los  acreedores  por recaudos  
que  no tienen relación con ingres os , las  deducciones  o des cuentos  realiz ados  a 
terceros  conform e a las  norm as  legales  q ue los  rigen, e ntre otros  ( P U C ) .

Entender que  el catá logo contable es  el ins trum ento que  s e utiliz a en el s is tem a 
para reconocer y revelar las transacciones y operaciones financieras realizadas 
en la ej ecución pres upues tal y las  operaciones  de tes orería,  entre otras . 

Todos  los  docum entos  regis trados  en el s is tem a tienen los  datos  neces arios  
para cons truir un regis tro contable con la inform ación com plem entaria que  s e 
requiera, adicional al “debe” y “haber” de la operación denominada Transacción 
contable. Es ta trans acción ofrece la pos ibilidad de encontrar y s eguir el ras tro a 
todas  las  operaciones  con im pacto contable;  localiz ando internam ente el origen 
de cada una de ellas  a travé s  de cons ultas  e inform es  en el s is tem a;  perm itiendo 
conocer s u hi s toria pres upues tal o no pres upues tal. 
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Figura 28.  R egis tro de un docum ento de ingres o

Elaboración propia, 2017.

La figura muestra un documento registrado en contabilidad, presupuesto 
y tes orería, con im pacto en los  tres  proces os  aum entando los  ingres os  
pres upues tales , afectando en el cré dito la caus ación contable y regis trando en 
caj a y/ o bancos  el ingres o real.

Figura 29 . R egis tro de un docum ento de ingres o s in interface pres upues tal

Elaboración propia, 2017.

La figura muestra la falta de registrar el ingreso que afecta la ejecución de 
los  ingres os ;  pero s í es tá  el regis tro contable y el de la tes orería;  s i es to no s e 
detecta fá cil para ha cer la res pectiva corrección, s e entregaría una inform ación 
que  al s er auditada no es  correcta, ha y un faltante. 

Figura 30.  R egis tro de un docum ento de ingres os  s in interface contable

Elaboración propia, 2017.

I gualm ente com o en el cas o anterior, tam bié n s e entregaría inform ación 
incorrecta por el faltante en contabilidad, es te tipo de cas os  s e deben de 
identificar para que los procesos continúen y sea la información coherente con 
los análisis financieros.

Presupuesto                        Contabilidad                         Tesorería

Presupuesto                        Contabilidad                         Tesorería

Presupuesto                        Contabilidad                         Tesorería
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P ara detectar errores  com o los  anteriores  es  neces ario revis ar los  m ovim ientos  
pres upues tales , los  auxi liares  de contabilidad y los  m ovim ientos  de caj a 
diarios ;   de es ta m anera s e determ inará  cuá l es  la trans acción faltante y poderla 
corregir con s u res pectivo s oporte legal, porque , los  aux iliares , contienen la 
es tandariz ación de los  regis tros  contables  con las  diferentes  tipologías  de las  
transacciones definidas en el sistema para cada uno de los macroprocesos. Con 
la parametrización definida no es necesaria la revisión constante porque se 
hom ologará n por m edio de interfaces  todos  los  docum entos  que  s e utiliz an en 
el m ódulo de la Tes orería con im pacto contable y pres upues tal.

Una transacción se define  como una de las distintas formas de ejecutar el 
pres upues to o pos ición de pago no pres upues tal utiliz ando diferentes  variables  
com binadas , tales  com o:  la caus ación de una obligación con I V A  y deducciones , 
la caus ación  de un gas to s in I V A  y con deducciones , la caus ación de un gas to 
s in I V A  y s in deducciones , pago de un anticipo, el giro para la apertura de una 
caj a m enor, el recaudo en efectivo a travé s  de bancos  o con títulos , la devolución 
de ingres os  con o s in deducciones , e ntre otros . 

P as o 1. E ntrega de factura

P as o 2. C aus ación contable
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P as o 4. E laboración che que  –T es orería $ 15.631.2 00 

Figura 31.  Ej em plo prá ctico de la caus ación de una factura de com pra 

Elaboración propia, 2017. 

L a diferencia con res pecto a cada uno de los  proces os  es :  

En contabilidad, s e caus a el valor de $3.740.800 que  corres ponden a retenciones  
que  por L ey s e deben de aplicar a los  proveedores , com o retención en la fuente, 
indus tria y com ercio y las  es tam pillas , m oviendo cuentas  del pas ivo en el 
cré dito y del activo en el dé bito com o s on el gas to y el I V A  que  es  por cobrar. 
A l m over cada una de es tas  cuentas  s e debe tener en cuenta la m ecá nica de las  
m is m as  s egún el P U C  de la C ontaduría G eneral de la Nación.  F inalm ente s e 
genera una cuenta en el pas ivo que  es  realm ente lo que  s e cancelará , o por el 
cual s e ha rá  contablem ente el che que  al proveedor $15.631.200 ( V er pas o 2) . 

A l generar la obligación, s e genera m ediante la cancelación del  R egis tro 
P res upues tal por el valor del gas to;  en es te cas o el valor total de la factura s in 
deducciones  $19.372.000 ( V er pas o 1) . 

C uando s e elabora el che que , é s te cancela la cuenta por pagar del pas ivo 
contabiliz ado en el cré dito, la obligación pres upues tal y s e des carga del banco. 

A l ha cer la articulación de es te proces o s e deben de cotej ar dicha s  cuentas  
m ediante los  m ovim ientos  contable, pr es upues tal y de tes orería. 

S i s e encuentran diferencias  en es tos  proces os  s e debe de corregir, porque  de lo 
contrario la información financiera presentada no será coherente con la realidad.
Para que no existan diferencias entre los tres procesos que se están verificando 
de una form a m anual, s e debe de param etriz ar toda la cuenta del pas ivo en 
rubros que se crearán como extrapresupuestales, que serán creadas con fines de 
articulación de los  proces os  P as o 1, que  contablem ente s erá n las  que  es tá n en 
las  cuentas  del pas ivo ( F igura 33) . 

P as o 3. R egis tro de obligación pres upues tal
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Entender las  condiciones  para la hom ologación a tener en cuenta s on la 
identificación de los conceptos presupuestales comparados con los registros 
contables  de caus ación y acreedor de ingres os , tipos  de operación y retenciones , 
obligaciones  y pagos  pres upues tales , y pagos  no pres upues tales  que  vinculan el 
código no pres upues tal con el código contable.

O tros  pagos  q ue incluyen pagos  q ue s on realiz ados  contablem ente pero q ue no 
tienen afecte pres upues tal s on:  deducciones  de nóm ina,  la retención en la fuente,  
las  es tam pillas  y de acreedores  de ingres os  ( recaudos  para terceros ) .

Figura 32.  C uentas  por pagar en la Tes oreria – N o pres upues tales

Elaboración propia, 2017.

Es ta es  la principal caracterís tica para tenerla en cuenta porque  en la tabla 
anterior m ues tra caus ación de cuentas  por pagar a terceros , que  no es tá n 
m os trando ej ecución pres upues tal en el m om ento, pero q ue hubo una factura 
que dio origen a estos pasivos al modificar el presupuesto en la generación de 
la obligación por el valor total ( P as o 1) . 

Lo anterior muestra cómo se puede dar la conciliación identificando los 
documentos (factura, cheque, extracto, recibo de caja), clasificándolos de 
acuerdo al proces o ( pres upues to, contabilidad, tes orería) , es tableciendo las  
relaciones  con las  res pectivas  caracterís ticas  ( caus ación, obligación o pago)  
y hom ologando los  proces os  ( s i tiene im pacto contable, pres upues tal y de 
tes orería o vicevers a) .

A l ha cer la res pectiva conciliación s e debe tener en claro la m ecá nica de las  
cuentas  y el im pacto de los  rubros  de ingres os  y egres os , porque  s i s e confunden, 
los resultados no serán confiables en los estados financieros y por ende los 
indicadores  de ges tión es tará n afectados .
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Figura 33.   R egis tro de un docum ento de ingres os

Elaboración propia, 2017.

El ingres o regis trado contablem ente en el activo y el pas ivo, cons tituye un ingres o 
para la I ns titución U nivers itaria y un recaudo para terceros  res pectivam ente. En 
el regis tro pres upues tal s olo ingres a lo que  es tá  contablem ente en el activo, 
porque  el pas ivo cons tituye un valor no pres upues tal y en la tes orería s e regis tra 
el ingres o total generando una cuenta por pagar a terceros .

L os  as ientos  contables  m anuales  s on el ins trum ento m ediante el cual s e regis tran 
las  operaciones  que  no tienen origen pres upues tal com o las  depreciaciones , 
am ortiz aciones , provis iones  y he cho s  derivados  por otros  s is tem as  que  no es tá n 
incluidos  en el S I I F ;  entre los  que  s e pueden m encionar las  operaciones  de 
cartera, las operaciones de crédito público o de financiamiento, entre otras. 

Tam bié n s e cons ideran com probantes  m anuales  los  originados  en aj us tes  a los  
registros automáticos, cuya modificación es controlada por el sistema, llamados 
contra as ientos ;  s e us an bá s icam ente para corregir errores .

A dicionalm ente, en el s is tem a s e regis tran las  trans acciones  de recaudos  
originadas  en bancos , tom ando la inform ación contenida en las  cuentas  
bancarias  ( Tes orería) , s in req uerir la bús que da de los  pará m etros  contables ;  
en raz ón a que  los  m ovim ientos  bancarios  s e regis tran con el cargue de los  
ext ractos  de las  cuentas  y es tos  dej an los  datos  neces arios  para cons truir el 
as iento contable y pres upues tal. 

Todos  los  docum entos  generados  por s ervicios  pres tados  a la ins titución deben 
de pas ar por el proces o C ontable y P res upues tal con im pacto en la Tes orería.
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Figura 34.  P roces o C ontable

Elaboración propia, 2017.

C om o lo m ues tra la F igura 28, la param etriz ación em pez aría des de el proces o 
pres upues tal donde s e m atriculará n los  rubros  con las  res pectivas  cuentas  
contables  y los  bancos .

Figura 35.  P roces o pres upues tal

Elaboración propia, 2017.

La propuesta quedará según la Figura 35 parametrizada y al finalizar una 
vigencia fiscal los resultados deben ser iguales en los tres elementos que 
componen el proceso financiero (ejecución presupuestal, balance general y 
m ovim iento de caj a) . 
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Figura 36.  M ódulos  articulados  con la param etriz ación

Elaboración propia, 2017.

Para entrar a realizar la refrendación de los datos reflejados en la ejecución 
presupuestal, en los estados financieros y en el movimiento de caja, debe de cumplir 
con el obj etivo de m os trar el efecto de las  variaciones  en el efectivo durante un 
periodo, vinculadas a las actividades de operación, inversión y financiación. 

P os teriorm ente, a partir de los  as ientos  m anuales  y autom á ticos  de los  tres  
proces os , el s is tem a genera los  com probantes  contables  res pectivos , que  s e 
recogen en los  libros  principales :  ej ecuciones  pres upues tales , balance general 
y m ovim iento de caj a. Es tos  s irven de bas e para la generación de los  reportes  
bá s icos  que  s erá n reportados  a la C ontaduría G eneral de la Nación a travé s  
del C H I P  y el S C H I P  y al M inis terio de Educación Nacional. A s í m is m o, la 
inform ación m encionada es tará  dis ponible para los  organis m os  de control y los  
usuarios estratégicos,  depurada y revisada mediante la herramienta financiera 
pues ta en m archa .

La herramienta, “El software”, una vez construida es la que, de una manera 
ordenada y predefinida, relacionará las cuentas por medio de  interfaces 
( determ inadas )  de las  trans acciones  originadas  en los  dis tintos  proces os , 
generando los  as ientos  pres upues tales , contables  y de tes orería autom á ticos  y 
generará  las  incons is tencias  pres entadas ,  para corregirlas , teniendo en cuenta la 
respectiva mecánica del proceso ya identificado.

Indicadores para la toma de decisiones en el Tecnológico de Antioquia IU

L os  indicadores  tienen el propós ito de m edir en form a trans parente y uniform e 
la s os tenibilidad del Tecnológico de A ntioqui a I U , a travé s  de s olvencia 
patrimonial, rentabilidad, liquidez y eficiencia operativa; de tal manera que 
puedan s er fá cilm ente com parables  entre s í. 
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Además la evaluación e interpretación de los indicadores financieros y de 
ges tión denom inados  tam bié n indicadores  de des em peñ o deben cons tituirs e en 
el Tecnológico de A ntioq uia I U ,  com o una dis ciplina de autoevaluación q ue debe 
h acer periódicam ente la alta dirección para q ue con los  res ultados  obtenidos  s e 
tom en los  correctivos  neces arios  o s e es tablez can políticas  de invers ión.

La relación entre los tres procesos financieros: Presupuesto, Contabilidad y 
Tes orería, cons tituye una he rram ienta indis pens able de aná lis is  y evaluación 
perm anente. Es  por es to que  s e debe tener pres ente la utiliz ación de cuentas  
homogéneas que permitan evaluar y calificar objetivamente a la institución 
univers itaria en cualqui er m om ento, hi s tórico o pres ente;  de igual form a 
es tos  indicadores  no lim itan la creación de otras  relaciones  que  la I ns titución 
U nivers itaria Tecnológico de A ntioqui a y los  entes  de control, tanto internos  
com o ext ernos , cons ideren oportuno realiz ar para analiz ar as pectos  particulares  
de s u des em peño ( Tabla 6) . 

Figura 37. I ndicadores  de ges tión

Elaboración propia, 2017.
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Indicadores de ejecución presupuestaria 

El prim er grupo de indicadores  es tá  des tinado a valorar los  res ultados  de la ges tión  
pres upues taria efectuada,  tratando de conocer el grado en q ue las  previs iones   
definitivas de ingresos han dado lugar a la liquidación de derechos, y los créditos 
definitivos han producido reconocimiento contable de obligaciones. 

A s im is m o,  s e analiz a el proces o de convers ión en liq uidez  de los  derech os  
de cobro liq uidados  y el ritm o de pago de obligaciones ;  en am bos  cas os  
tanto por lo q ue h ace referencia al pres upues to del ej ercicio corriente com o a 
pres upues tos  cerrados .  

En es ta línea,  para el aná lis is  de la ges tión pres upues taria efectuada por la Entidad 
P ú blica de q ue s e trate,  proponem os  los  indicadores  incluidos  a continuación.

Í ndice de ej ecución de ingres os :  el índice de ej ecución de ingres os  ( I EI )  
m ide el porcentaj e de las  previs iones  definitivas  de ingres os  q ue h an dado 
lugar al reconocim iento contable de derech os  liq uidados ;  viene dado por 
la s iguiente ex pres ión:  

D erechos  liqui dados  netos   

I EI  =  ________________________ ______x100 

Previsiones definitivas de ingresos: valores para este índice entre el 80% y el 
105%  s e cons ideran s atis factorios ;  en cam bio, valores  inferiores  alertan s obre 
la form ulación de unas  previs iones  exc es ivas  de ingres os ;  prá ctica no des eable 
pero dem as iado corriente. 

P ara un aná lis is  com pleto de la ges tión pres upues taria realiz ada, es  conveniente 
des glos ar el índice general de ej ecución de ingres os  en s us  com ponentes . En 
efecto, el conocim iento del índice de ej ecución de ingres os  corrientes , as í com o 
del corres pondiente a los  ingres os  por operaciones  de capital, o la dis tinción 
entre operaciones financieras y no financieras, aporta información relevante 
para valorar la ges tión realiz ada por la entidad en cuanto a la ej ecución de las  
diferentes  categorías  de ingres os .
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Í ndice de ej ecución de gas tos :  el índice de ej ecución de gas tos  ( I EG )  expr es a el 
porcentaj e que  s uponen las  obligaciones  reconocidas  con cargo al pres upues to 
de gas tos  del ej ercicio corriente, en relación con el volum en de cré ditos  
definitivos; viene dado por la siguiente expresión: 

O bligaciones  reconocidas  netas  

I EG  =   __________________________x100 

Créditos definitivos: el índice de ejecución de gastos, que nos muestra el grado 
en que los créditos definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones, 
tam bié n ha  de alcanz ar valores  s uperiores  al 72% . 

S in em bargo, para un aná lis is  m á s  detallado del grado de ej ecución de los  
gas tos , tam bié n res ulta conveniente obs ervar el com portam iento por s eparado 
de los  índices  de ej ecución de gas tos  corrientes  y de gas tos  de capital, as í 
como de los índices relativos a las operaciones no financieras y financieras. 
Efectivam ente, el grado de ej ecución de cada una de es as  categorías  de gas tos  
pres enta connotaciones  diferentes  que  res ulta precis o evaluar. C on relación 
a los  gas tos  corrientes , el índice corres pondiente s uele pres entar valores  
elevados , generalm ente s uperiores  al 95% , lo que  no debe s orprender, dado que  
la planificación de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes y 
servicios, o de los gastos financieros, se puede realizar con un razonable grado 
de precis ión, a l tratars e de partidas  fá cilm ente predecibles .

El índice de ej ecución de gas tos  de capital s e encuentra,  h abitualm ente,  m uy 
alej ado de es os  niveles . L o norm al es  q ue s e s itú e entre el 5 0 %  y el 6 0 % ,  debido 
s obre todo al capítulo de invers iones  reales  q ue s uele pres entar valores  inferiores  
al 5 0 % . L a ex plicación a es te h ech o h ay q ue bus carla en los  dilatados  periodos  
de ej ecución de las  obras  pú blicas  q ue no s uelen term inars e dentro del ej ercicio 
en el q ue com ienz an;  es ta circuns tancia provoca una elevada incorporación de 
rem anentes  de cré dito. A  pes ar de es to,  no cabe duda de q ue un volum en de 
obligaciones  reconocidas  en relación con los  cré ditos  para gas tos  de invers ión 
pres upues tados  inferior al 6 0 % ,  no es  en abs oluto s atis factorio,  lo q ue puede 
poner de manifiesto una práctica política muchas veces denunciada, consistente 
en inflar deliberadamente este capítulo en los presupuestos pretendiendo dar una 
im agen invers ora  y diná m ica q ue no s e corres ponde con la realidad de las  cifras .



Metodología para la elaboración de herramientas articuladoras...

151

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 151 de 326 • ISSN: 2346-3279

Í ndice de recaudación de ingres os  del pres upues to corriente:  el índice de 
recaudación de ingresos (IRI) refleja el porcentaje de derechos liquidados 
con cargo al pres upues to corriente que  ha n s ido cobrados  durante el ej ercicio 
pres upues tario;  viene dado por la s iguiente expr es ión:  

R ecaudación neta 

I R I  =   ______________________x100 

D erechos  liqui dados  netos :  Es te indicador m ide, por lo tanto, la capacidad de la 
Entidad P úbl ica para trans form ar en liqui dez  los  derechos  de cobro liqui dados  
y vencidos ;  es  decir, e l ritm o de cobro. 
 
En principio, parece des eable que  el valor del índice s upere el 80% ;  lo que  
s upondría una raz onable convers ión en liqui dez  de los  derechos  de cobro 
liqui dados .

Í ndice de pago de gas tos  del pres upues to corriente:  el índice de pago de gas tos  
(IPG) refleja el porcentaje obligaciones reconocidas durante el ejercicio con 
cargo al pres upues to corriente que  ha n s ido pagadas  durante el m is m o. V iene 
dado por la s iguiente expr es ión:  

P agos  líqui dos  

I P G  =   _______________ 

O bligaciones  reconocidas  netas

Conclusiones 
 
La metodología para la elaboración de la herramienta financiera es el apoyo a la 
ges tión gerencial porque  perm itirá  entregar al S is tem a I ntegrado de I nform ación 
F inanciera ( S I I F )  de los  entes  de control, inform es  depurados  y revis ados  del 
Tecnológico de A ntioqui a I U , aportando integridad y trans parencia al m anej o 
adm inis trativo, e n cum plim iento de s us  funciones  de com etido es tatal. 

El proceso financiero favorece la estandarización de la operación financiera 
públ ica, de acuerdo con la norm atividad vigente, logrando que  la inform ación 
s ea centraliz ada.
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L a utiliz ación de es ta m etodología dis m inuye la incertidum bre en la tom a de 
decis iones  y perm ite proyectar la I ns titución U nivers itaria, porque  cuenta con 
la información confiable obtenida bajo un proceso financiero estructurado. 

L a he rram ienta  perm ite el s eguim iento del acces o y regis tros  efectuados  por 
los  diferentes  us uarios  del s is tem a, ofreciendo a los  auditores  la inform ación 
neces aria s obre las  novedades , as í com o de la s eguridad de los  regis tros , porque  
perm ite m onitorear continuam ente las  operaciones . 

C ons iderando el plan de la I ns titución U nivers itaria y m ediante la aplicación de 
esta metodología, se obtendrá un diagnóstico final de la liquidez, que aportará a 
la cons trucción de es trategias  para el fortalecim iento ins titucional. 

La aplicación de esta manera de consolidar la información financiera contribuye 
al m ej oram iento continuo de la calidad de la inform ación, participando en la 
m oderniz ación de los  entes  públ icos  m ediante la im plem entación de es que m as  
de análisis financieros y de gestión.

La información financiera refrendada ayuda al sistema de control para que la 
ins titución cum pla con las  funciones  de evaluación de las  m etas  es tablecidas  en 
el P lan de D es arrollo y/ o P lan de A cción m ediante el m anej o de los  indicadores , 
que  m ues tran la viabilidad ins titucional.
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desarrollada en el departamento del Quindío desde una perspectiva 
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como opción de grado para optar al título de Contadora Pública. 

Resumen:  es te artículo es  cons truido 
con el fin de ampliar la discusión sobre 
los  cam pos  de acción que  involucran 
la dis ciplina y la profes ión contable, 
profundiz á ndos e en las  des igualdades  y 
dis crim inaciones  pres entes  por raz ones  
de gé nero y reconociendo la participación 
fem enina en el crecim iento de es te 
cam po de conocim iento;  en es e s entido, 
s e abordó la inclus ión e intervención 
en la academ ia contable por parte de 
las mujeres, específicamente en el 
D epartam ento del Q uindío. Tom ando 
com o bas e fundam ental, la producción 
acadé m ica realiz ada, los  cargos  de 
lideraz go y la tendencia a la fem iniz ación 
de la profes ión. S in em bargo, es  evidente 
que  a pes ar de los  cam bios  s ociales  y la 
gran pres encia de m uj eres  profes ionales  
contables , s e s iguen pres entando cas os  
de exc lus ión e inequi dad, res ultados  
de las  concepciones  culturales  s obre la 
fem inidad y la m as culinidad que  im peran 
en la s ociedad actual.

Palabras clave: m uj eres ,  gé nero,  
inves tigación contable,  es tudios  de gé nero.

Abstract: Thi s  article is  cons tructed 
w ith the  purpos e of broadening the  
discussion about the fields of action that 
involve the  dis cipline and the  accounting 
profes s ion, deepening in the  inequa lities  
and dis crim inations  pres ent for reas ons  of 
gender and recogniz ing the  participation 
of women in the growth of this field of 
knowledge, In this sense, the inclusion and 
intervention in the  accounting academ y 
by women was addressed, specifically 
in the Department of Quindío. Taking 
as  a fundam ental bas is , the  academ ic 
production carried out, the  pos itions  of 
leaders hi p and the  tendency to fem iniz e 
the  profes s ion. H ow ever, it is  evident 
tha t in s pite of the  s ocial cha nges  and 
the  great pres ence of fem ale accounting 
profes s ionals , cas es  of exc lus ion and 
inequa lity continue to aris e, res ults  of the  
cultural conceptions  of fem ininity and 
m as culinity tha t prevail in today’ s  s ociety.

Keywords: W om en, gender, accounting 
res earch a nd gender s tudies .                                                                                                               
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Analyse du rôle des femmes dans la recherche 
comptable développée dans le Département 

de Quindío d’une perspective de genre

Résumé: cet article es t cons truit dans  le but d’ é largir la dis cus s ion s ur les  cha m ps  d’ action 
im pliqua nt la dis cipline et la profes s ion com ptable, approfondis s ant les  iné galité s  et les  
dis crim inations  pré s entes  pour des  rais ons  de genre et reconnais s ant la participation 
des  fem m es  dans  la crois s ance de ce cha m p de connais s ance, En ce s ens , l’ inclus ion 
et l’ intervention dans  l’ acadé m ie de com ptabilité  par les  fem m es  a é té  abordé e, en 
particulier dans  le dé partem ent de Q uindío. P rendre com m e bas e fondam entale, la 
production acadé m ique  ré alis é e,  les  pos itions  de leaders hi p et la tendance à  fé m inis er 
la profes s ion. C ependant, il es t é vident qu’ en dé pit des  cha ngem ents  s ociaux  et de 
la grande pré s ence des  fem m es  com ptables  profes s ionnelles , des  cas  d’ exc lus ion et 
d’ iné galité  continuent à  apparaî tre, ré s ultats  des  conceptions  culturelles  de la fé m inité  
et de la m as culinité  qui  pré valent dans  la s ocié té  actuelle.

Most-clés: fem m es , ge nre, r eche rche  com ptable, é tudes  de genre.

Análise do papel das mulheres na pesquisa 
em contabilidade desenvolvida no Departamento 
do Quindío a partir de uma perspectiva de gênero

Resumo: es te artigo é  cons truído com  o obj etivo de am pliar a dis cus s ã o s obre os  
campos de ação que envolvem a disciplina e a profissão contábil, aprofundando as 
des igualdades  e dis crim inaç õe s  pres entes  por raz õe s  de gê nero e reconhe cendo a 
participaç ã o das  m ulhe res  no cres cim ento des s a á rea do conhe cim ento, Nes s e s entido, 
a inclus ã o e intervenç ã o na academ ia de contabilidade pelas  m ulhe res  foi abordada, 
especificamente no departamento de Quindío. Tomando como base fundamental, a 
produç ã o acadê m ica realiz ada, as  pos iç õe s  de lideranç a e a tendê ncia a fem iniz ar a 
profissão. No entanto, é evidente que, apesar das mudanças sociais e da grande presença 
de profissionais contábeis do sexo feminino, continuam a surgir casos de exclusão e 
des igualdade, res ultados  das  concepç õe s  culturais  de fem inilidade e m as culinidade que  
prevalecem  na s ociedade atual.

Palavras-chave: m ulhe res , gê nero, pe s qui s a contá bil, e s tudos  de gê nero.
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Introducción 

L os  es tudios  de gé nero nacen com o res ultado de los  aportes  e inves tigaciones  
realiz adas  des de el enfoque  del fem inis m o acadé m ico. Entendiendo que  es te 
tuvo s us  inicios  en las  ins tituciones  univers itarias , y que  s e ha  ido incluyendo 
en las investigaciones científicas de las diferentes disciplinas naturales, sociales 
y hum anas . L a contabilidad no es  aj ena a la realiz ación de es te tipo de es tudios , 
teniendo en cuenta que  exi s ten divers idad de autores / as  que  ha n problem atiz ado 
los  diferentes  context os  en los  cuales  s e encuentra pres ente la dis ciplina y la 
profes ión contable com o:  C ooper ( 2 001) ;  H aynes  ( 2008a , 2008b y 2016) ;  entre 
otras . No obs tante, el des arrollo de es te tipo de inves tigaciones  en el context o 
colombiano no es abordado de forma significativa, por lo cual se encuentran 
pocas  inves tigaciones  y aportes  referentes  a la participación fem enina en los  
diferentes  context os  contables  y los  enfoque s  de gé nero;  en es e s entido vale 
res altar los  trabaj os  realiz ados  por A cos ta, P atiño, V alero y D íaz  ( 2015) ;  C alvo 
( 2010) ;  C ha m orro ( 2015) ;  L eón y Naranj o ( 201 1)  y R odríguez  ( 2014) , los  
cuales  pos een es te tipo de vis iones . S in em bargo, el propós ito de es te artículo es  
identificar el papel de las mujeres en el desarrollo de la investigación contable 
del D epartam ento del Q uindío e incentivar la realiz ación de es tudios  futuros  
s obre es tas  tem á ticas  con el propós ito de aportar al des arrollo del cam po de 
conocim iento contable.  

En es e s entido, es te docum ento tiene com o obj etivo realiz ar un acercam iento 
s obre la im portancia de los  es tudios  de gé nero en el á m bito contable y dar 
reconocim iento a las  m uj eres  que  realiz an actividades  inves tigativas  en es tos  
es pacios . Es te artículo s e divide en las  s iguientes  s ecciones :  en prim er lugar, 
s e expone n los  conceptos  fundam entales  em pleados  en la realiz ación de la 
inves tigación. En s egundo lugar, s e abordan datos  hi s tóricos  s obre la pres encia 
de las mujeres en las diversas áreas contables, exponiendo al final su presencia 
en los  grupos  de inves tigación contable del D epartam ento del Q uindío. En 
tercer lugar, s e m ues tra la m etodología em pleada en la inves tigación. En cuarto 
lugar, s e pres entan y analiz an los  res ultados  obtenidos , m anifes tá ndos e en es tos  
una aproxi m ación teórica a la realiz ación de es tudios  de gé nero en contabilidad;  
seguidamente se describen y clasifican las publicaciones de las revistas 
s eleccionadas  por el gé nero de los  autores  ( as ) , pos teriorm ente, s e expr es an 
algunas  apreciaciones  s obre es tas  tem á ticas  dadas  por las  m uj eres  entrevis tadas , 
con el propós ito de darle una m ayor profundidad a la inves tigación. P or úl tim o, 
s e os tenta la dis cus ión y algunas  conclus iones  referentes  a los  res ultados  
pres enciados  en el des arrollo de es te trabaj o. C on relación a lo planteado 
anteriorm ente, es te docum ento s e expr es a com o un llam ado a la inclus ión de 
es tas  tem á ticas  en el ej ercicio de la inves tigación contable.
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Metodología

L a m etodología utiliz ada para el des arrollo de es ta inves tigación s e caracteriz á  
por s er cualitativa, perm itiendo el aná lis is  de la evolución acadé m ica y 
context ual del papel de las  m uj eres  en la inves tigación contable realiz ada en 
el D epartam ento del Q uindío. A s í m is m o, s e em plearon diferentes  fuentes  para 
la recolección de inform ación docum ental y em pírica com o:  libros , artículos  
científicos, entrevistas y datos estadísticos descriptivos. Esto, con el propósito 
de interpretar y com prender el context o en el cual s e encuentra im plícito el 
accionar de las  m uj eres  en el cam po de conocim iento contable. 

Conceptos fundamentales

S e concibe para la realiz ación de es te proyecto que  el s e x o  corres ponde a las  
características físicas y biológicas que definen las diferencias entre hombres y 
mujeres. En su contraste se define al gé ne ro  com o los  ras gos  y com portam ientos  
atribuidos  a cada uno de los  s exos , entendiendo que , M uj er =  F em enino 
y H om bre= M as culino. C ons iderá ndos e as í que  es tos  conceptos  ha n s ido 
aceptados  de form a cultural en divers as  com unidades  y s e ha n convertido en las  
definiciones dominantes sobre la feminidad y la masculinidad. Al lado de esto 
los  m odelos  de conducta es tablecidos  ha n s ido garantes  en la cons trucción de 
des igualdades  entre hom bres  y m uj eres  q ue ha n favorecido a unos  y perj udicado 
a otras ;  donde s e les  as ignó a los  varones  la oportunidad de ej ercer divers as  
actividades  relacionadas  con la vida públ ica ( el trabaj o, la participación política, 
entre otras )  y s e lim itó el accionar de las  m uj eres  direccioná ndolas  ha cia las  
labores  dom é s ticas , l lam ando a es to la vida privada. 

Con base en lo afirmado anteriormente se entiende el feminismo como un 
movimiento social, político y académico que se ha encargado de identificar 
divers as  problem á ticas  relacionadas  con la des igualdad y la dis crim inación, 
con el propós ito de bus car s oluciones  e interpretaciones  s obre las  m is m as ;  por 
tal razón, el género se ha convertido en una variable de investigación científica 
y una categoría de aná lis is  crítico en el des arrollo de diferentes  inves tigaciones . 
Es tos  s uces os  s on res ultados  del ej ercicio de la inv e s t igac ión f e m ini s t a;  
actividades que iniciaron en las universidades por influencia de las mujeres 
activis tas  q ue ingres aron a es tas  ins tituciones . Es te tipo de inves tigación s e 
ha  enfocado en el es tudio de las  dis tintas  s ituaciones  s ociales , económ icas  y 
políticas que manifiestan las mujeres. Ha tomado como punto de partida y de 
referencia en las discusiones científicas la subjetividad femenina (Reigraf & 
A ulenbache r, 2012)  y cues tiona la s upues ta neutralidad de gé nero pres ente 
en las teorías e investigaciones científicas, exponiendo que estas han sido 
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cons truidas  des de un enfoque  de parcialidad o vis ión m as culina, a las  cuales  
se les ha otorgado la generalidad. Por otro lado, Bartra (2012) asevera que, “el 
s exo de qui en lleva a cabo la inves tigación puede condicionar todo el proces o 
de la inves tigación y es  im portante m etodológica y epis tem ológicam ente que  
eso se tome a consideración” (p.74).

L a inves tigación fem inis ta y de gé nero s e ha  enfocado en la crítica de las  teorías  
científicas  dominantes, desde las ciencias sociales, humanas y naturales, donde 
s e ha  ido dem os trando que  la validez  otorgada a las  teorías  y m etodologías  
científicas no es general; teniendo en cuenta que estas demuestran la 
localiz ación s ocial de los  inves tigadores , s us  interes es  y context os  vitales ;  
por lo tanto, se ha revelado que los procesos de realización científica se han 
basado en las diferencias existentes entre los sexos, hecho que influye en los 
res ultados  ( R eigraf &  A ulenbache r, 2012) . A  es to s e aña de que  las  teorías  del 
conocim iento ha n s ido cons truidas  des de una vis ión androcé ntrica y s exi s ta 
del m undo, m anifes tando m ayor interé s  ha cia los  fenóm enos  que  los  hom bres  
cons ideran im portantes ;  por es to, la participación de las  m uj eres  s e ha  encontrado 
en las sombras de las teorías, los métodos y las investigaciones científicas 
( B laz que z , 2012) . El he cho de cons iderar a los  varones  com o el centro de la 
humanidad, influenció en la creación del conocimiento; como resultado de esto 
s e dej ó de lado la participación fem enina;  por lo m encionado anteriorm ente, 
s e vio la neces idad de contribuir en la cons trucción y recons trucción  de los  
acontecimientos importantes, con el propósito de identificar el papel de las 
m uj eres  en el des arrollo de los  m is m os ;  en es e as pecto, s e direccionó ha cia la 
cimentación de un ideal científico particular e independiente; es así como la 
inves tigación fem inis ta s e caracteriz a por contener una m etodología no s e x is t a 
y no andr oc é nt ric a ( B artra, 2012) . 

L a pers pectiva de gé nero reconoce que  exi s ten ideas  y creencias  bas adas  en 
la s eparación de actividades  por raz ones  de s exo/ gé nero, lo que  ha  creado 
una participación des igual dentro de las  ins tituciones  s ociales , políticas  y 
económ icas . En es te s entido s e bus ca analiz ar las  form as  de s ubordinación de 
las  m uj eres  y la opres ión ej ercida por los  hom bres  ha cia ellas  com o res ultado 
de las  creencias  patriarcales  exi s tentes  ( F acio &  F ries , 1999)  ( R íos , 2012) . A s í 
mismo, vale afirmar que los estudios con perspectiva de género se han enfocado 
principalm ente en las  condiciones  y s ituaciones  de las  m uj eres , s iendo es tas  
m ayorm ente oprim idas  y m arginaliz adas  por las  ideologías  patriarcales ;  pero 
s obre los  hom bres  tam bié n s e ha n venido des arrollando es te tipo de es tudios ;  
un ej em plo de ello es  la dis cus ión actual s obre las  nuevas  m as culinidades , 
entendiendo tam bié n que  ellos  s e ven s om etidos  a divers as  problem á ticas  
s ociales  com o:  la pobrez a, e l des em pleo, e ntre otras .  
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L os  es tudios  con enfoque  de gé nero cim ientan el ideal s obre la igualdad que  
debe exi s tir entre hom bres  y m uj eres ;  s in em bargo, es ta igualdad no s e trata 
de llevar a las  m uj eres  a la categoría de hom bres , porque  s e es taría entrando 
en la lógica patriarcal de q ue lo hum ano es  lo cons iderado m as culino;  al 
contrario, s e parte del reconocim iento y aceptación de las  diferencias  entre los  
s exos , teniendo en cuenta que  pos een las  m is m as  capacidades  y caracterís ticas  
intelectuales  para des arrollar divers idad de actividades  que  dem anden altos  
grados  de res pons abilidad. 

Es tos  pens am ientos  ha n s urgido com o res ultado del trabaj o acadé m ico y 
político de m uj eres  intelectuales  organiz adas , con la intención de incorporar 
el punto de vis ta fem enino a la com prens ión de los  divers os  proces os  s ociales . 
H an realiz ado un aporte de gran im portancia en la generación de conceptos  
y metodologías, con el fin de producir nuevos conocimientos, entre estos el 
de gé nero ( Todaro &  R odríguez , 2001) ;  de es te m odo, s e pretende percibir 
las  s ituaciones  en las  cuales  s e encuentra inm ers a la s ociedad, y cues tionar 
las teorías e investigaciones científicas tradicionales, generando análisis 
alternativos  s obre los  acontecim ientos  s ociales  en los  cuales  s e involucra la 
participación entre hom bres  y m uj eres .

Contexto

Las mujeres y la profesión contable

En C olom bia en 1933 les  fue otorgado el derecho a las  m uj eres  de ingres ar 
a la educación s uperior, donde es tas  en prim era ins tancia decidieron form as e 
en carreras  cons ideradas  culturalm ente com o fem eninas  o fem iniz adas , por s u 
relación con las  concepciones  y es tereotipos  s obre las  actividades  que  las  m uj eres  
debían realiz ar, s iendo es tas :  la enferm ería, el trabaj o s ocial, la com unicación 
s ocial, las  licenciaturas , entre otros  es tudios  relacionadas  con el cuidado del 
otro. M á s  adelante s e fueron incorporando en el es tudio de las  ingenierías , 
ciencias  políticas , ciencias  naturales , econom ía, adm inis tración, contaduría, 
entre otras  carreras  cons ideradas  de exc lus ividad m as culina ( B onilla, 1993) .

No obs tante, la ens eña nz a de la contabilidad en C olom bia s e originó por la 
neces idad de pos eer em pleados  capacitados , que  pudieran res ponder a las  
neces idades  del entorno, en plena é poca de la indus trializ ación ( C ubides , 1999;  
C alvo, 2010) . S in em bargo, el pers onal que  recibía es te tipo de form ación debía 
s er m as culino, porque  s u ej ercicio s e encontraba ligado al m undo em pres arial 
y de los  negocios , actividades  que  dem andan un alto grado de res pons abilidad;  
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por las  creencias  s obre las  incapacidades  intelectuales  y fís icas  de las  m uj eres  
a es tas  no les  era perm itido des arrollarlas . P or cons iguiente, en los  inicios  de 
la ens eña nz a de la C ontaduría P úb lica com o profes ión, s egún C alvo ( 2010) , 
exi s tían grupos  m uy peque ños  y la participación fem enina era m ínim a;  por ello, 
J uan J acobo P avaj eau expr es a que  los  grupos  de es tudiantes  eran m uy peque ños  
y m ayoritariam ente m as culinos  porque  las  m uj eres  aún no s e ha bían tom ado 
las  univers idades ;  en los  grupos  de contadores  em píricos  tam poco exi s tía una 
am plia participación fem enina;  igualm ente no ha bía pres encia de ellas  en el 
ej ercicio de la docencia ( C alvo, 2010) . 

No s e pretende des conocer que  las  m uj eres  por s u parte s e ha n vis to relacionadas  
con el ej ercicio contable, com prendiendo que  s us  funciones  s e ha n direccionado 
ha cia la adm inis tración del hoga r y la fam ilia;  es  as í com o el papel de la 
m uj er frente al hoga r llevaba cons igo en algunas  ocas iones  la teneduría de las  
cuentas  com o ej ercicio im portante de la adm inis tración dom é s tica ( M é ndez , 
2010) . L o anterior conduce a que  las  actividades  dom é s ticas  le dieron el 
conocim iento em pírico de las  cuentas , dado que  las  m uj eres  ha n realiz ado y 
cons ervado las  prá cticas  contables  direccionadas  a la cons ervación del capital. 
En cons ecuencia, el acces o a la educación s uperior les  dio la oportunidad de 
incluirs e en el aprendiz aj e de lo contable, es pacios  en los  cuales  las  m uj eres  
fueron aum entando s u participación e incorporá ndos e en las  prá cticas  del 
ej ercicio profes ional;  en es e s entido la oferta de form ación fue creciendo 
m ediante es cuelas  y centros  educativos  que  ofrecían es te tipo de capacitación 
contable ( M é ndez , 2010) . P ero el cam po contable en todos  s us  context os  s eguía 
siendo dominado por varones “y desde los centros de enseñanza se desanimaba 
a las  m uj eres  para que  no em prendieran la carrera contable, en vis ta de las  
dificultades con las que se encontrarían” (Méndez, 2010, p.97).

En el context o contable univers itario actual, s e obs erva una am plia participación 
fem enina tanto en el aprendiz aj e com o en la ens eña nz a;  com parando es ta 
s ituación con años  anteriores  en los  cuales  es tas  actividades  eran predilectas  para 
los  varones , s iendo es ta la caus a de la exi s tencia de la dom inación m as culina en 
lo acadé m ico, profes ional y laboral contable. C ons idé res e aquí  que  los  cam bios  
s ociales  pres enciados  en cam po de conocim iento contable no garantiz an que  
las  concepciones  culturales  s obre los  gé neros  y el des arrollo profes ional ha yan 
cam biado;  res ulta entonces  que  la oferta de profes ionales  contables  pos ee una 
tendencia a la fem iniz ación, pero, el control s obre la dem anda de la m is m a 
continúa  en m anos  m as culinas  ( L eón y Naranj o, 201 1) . S iendo los  pues tos  
directivos  y profes ionales  directam ente relacionados  con el gé nero, es tos  en 
s u m ayoría s on ej ercidos  por varones  y los  cargos  té cnicos  contables  o no 
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contables  s on ocupados  en gran parte por m uj eres  ( L eón y Naranj o, 201 1) . 
R odríguez  ( 2014)  as evera que  la prá ctica contable cons ta de actividades  
mecánicas y repetitivas que necesitan de la disciplina, el orden y la fidelidad 
del pers onal, con el propós ito de elaborar y llevar un m anej o apropiado de los  
hechos económicos y financieros. Estas actividades se encuentran directamente 
relacionadas  con los  es tereotipos  im pues tos  s obre la fem inidad, convirtié ndos e 
las  m uj eres  en el recurs o hum ano neces ario para la realiz ación de las  m is m as , 
teniendo en cuenta que se caracterizan por ser: disciplinadas, fieles, ordenadas, 
pulcras  y delicadas .

Ahora bien, con el fin de llevar estas concepciones al Departamento de Quindío, 
s e s olicitó en la J unta C entral de C ontadores , inform ación s obre el núm ero de 
pers onas  regis tradas  en es te D epartam ento en el periodo 2010- 2015 de lo cual 
s e pres entaron los  s iguientes  datos .

T ab l a 1.
Clasificación de los y las profesionales contables del Departamento del Quindío por género

G é nero U nivers idad del 
Q uindío

U nivers idad la G ran 
C olom bia ( A rm enia) Total % Total

F em enino 583 25 608 71%

M as culino 240 4 252 29%

Total 823 29 860 100%

J unta C entral de C ontadores , 2016.

Es  evidente que  el núm ero de pers onas  de gé nero fem enino es  m ayor al 
m as culino en un 71% ;  es to qui ere decir que  en el D epartam ento del Q uindío 
exi s te un gran núm ero de m uj eres  capacitadas  y form adas  para ej ercer la 
profes ión contable. O bs ervá ndos e entonces  un res ultado pos itivo en cuanto a la 
pres encia de las  m uj eres  en el cam po del conocim iento contable, de lo cual s e 
considera necesario indagar la situación expuesta con la intención de identificar 
s i las  concepciones  culturales  s obre las  capacidades  intelectuales  de las  m uj eres  
y las  percepciones  s obre la fem inidad ha n cam biado.
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Las mujeres y la investigación contable

S iendo principalm ente del ej ercicio inves tigativo la función de cons truir 
conocim iento, es ta actividad en prim era ins tancia fue as ociada a la m as culinidad, 
una labor profundiz ada en el des arrollo del capitalis m o en el m arco de la 
modernidad científica sexista (Bonilla, 1993). Dentro de este contexto las 
m uj eres  no eran incluidas  en la ej ecución de es tas  actividades  e igualm ente no 
eran reconocidas  com o inves tigadoras . A unque  las  acciones  fem eninas  en bus ca 
del reconocim iento com o m uj eres  capaces  de realiz ar las  m is m as  funciones  que  
los  hom bres , y s u interé s  por adqui rir nuevos  conocim ientos  y participar en la 
cons trucción de los  m is m os , las  ha  ido incluyendo en actividades  acadé m icas  
de gran im portancia;  de ello res ulta que  gran parte de las  concepciones  que  s e 
pos eían s obre las  m uj eres  ha n ido cam biando. U na vez  s eña lada es a dis tinción 
es  im portante reconocer que  la dom inación m as culina y la s ubordinación 
fem enina s iguen vigentes  en el im aginario individual y colectivo de hom bres  y 
m uj eres , el cual es  evidente en s us  com portam ientos  y actitudes , s iendo cierto 
que  en la actualidad s e ha n generado algunos  cam bios  y trans form aciones  
( C abral y G arcía, s .f) .

Apréciese entonces que el desarrollo de la investigación científica en el campo del 
conocim iento contable no es  aj ena a es te tipo de concepciones ,  com prendiendo 
q ue s e h a caracteriz ado por s er una actividad m as culina. En la actualidad,  ex is te 
divers idad de m uj eres  q ue s e encuentra ej erciendo s u profes ión en es tos  es pacios ;  
tanto as í,  q ue es tá n ocupando cargos  de lideraz go en los  grupos  de inves tigación. 
Teniendo en cuenta q ue es ta inves tigación s e realiz a en el D epartam ento del 
Q uindío,  a continuación s e m ues tran los  grupos  de inves tigación contables  
pres entes  en es te s ector,  avalados  por C olciencias  s egú n los  res ultados  de la 
convocatoria 7 3 7  de 2 0 1 5 ,  dados  a conocer en m ayo de 2 0 1 6 :

T abl a 2.
G rupos  de inves tigación contable pres entes  en el D epartam ento del Q uindío avalados  
por C olciencias

G rupo de inves tigación L íder del grupo de 
inves tigación I ns titución A ño de  

creación

Gestión contable, financiera y 
tributaria ( G EC O F I T)

M arlon D avid G arcía 
J im é nez

U nivers idad la G ran 
C olom bia-  A rm enia 2009

G rupo de I nves tigación en 
R es pons abilidad S ocial ( G R S )

I s abel C ris tina L ondoño 
F ranco

Es cuela de 
A dm inis tración y 

M ercadotecnia 
2007
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G rupo de inves tigación L íder del grupo de 
inves tigación I ns titución A ño de  

creación

G rupo de I nves tigación en 
G erencia y Em prendim iento 
( G I G A )

Edw in Tarapuez  
C ha m orro

U nivers idad del 
Q uindío 2009

G rupo de I nves tigación 
en D erecho Tributario 
C om parado y D es arrollo 
Em pres arial de la U nivers idad 
D el Q uindío ( G ED U Q )

C ons tanz a L oreth 
F aj ardo C alderón

U nivers idad del 
Q uindío 2012

L a F unción F inanciera 
en las  O rganiz aciones  del 
D epartam ento del Q uindío

A na G ladys  Torres  
C as taño

U nivers idad del 
Q uindío 2004

Elaboración propia, 2016.

S e obs erva en la Tabla 2 que  de los  cinco grupos  de inves tigación s elecciona-
dos , tres  s on liderados  por m uj eres  y dos  por hom bres . P ara el des arrollo de es ta 
inves tigación s e ha n tom ado los  datos  de los  G ruplac des de el año 2004, que  es  
la fecha de creación del primer grupo, hasta el año 2015. Con el fin de observar 
y clasificar los productos realizados por los grupos según la categorización de 
C olciencias  y por el gé nero de las  autoras  y autores .

Los estudios de mujer y género en Colombia

El origen de los  es tudios  de gé nero y ciencia s e da en los  Es tados  U nidos  en la 
dé cada de los  70´ s ;  por cons iguiente, en los  años  80´ s  em piez an a des arrollars e 
en Europa ( Nuño, 2000) . C om enz aron entonces  a com prenders e es te tipo 
de es tudios  com o las  críticas  fem inis tas  de las  ciencias  s ociales  y naturales , 
independientem ente de que  fueran realiz ados  por hom bres  o m uj eres  ( Nuño, 
2000) . En C olom bia, los  es tudios  de gé nero s e originaron en los  años  90´ s  
en la U nivers idad Nacional de C olom bia, s iendo es tos  prom ulgados  por 
los  m ovim ientos  fem inis tas  exi s tentes  en la é poca que  ingres aron al cam po 
acadé m ico. P or ello, s e obtuvo una am plia participación en la elaboración de 
la C ons titución P olítica de 1991, donde s e garantiz ó la igualdad de derechos  
entre hom bres  y m uj eres . A ctualm ente en C olom bia exi s ten divers as  autoras  
reconocidas  por s u labor en des arrollo de los  es tudios  de gé nero, com o:  
M agdalena L eón, L uz  G abriela A rango,  F lorence Thom as  y Y olanda P uyana 
( A cos ta, P atiño, V alero y D íaz , 2015) . 

L a pers pectiva de gé nero s e introduj o en las  diferentes  dis ciplinas  s ociales , 
hum anas  y naturales , de las  cuales  la contabilidad no ha  s ido aj ena. Es to con el 
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fin de identificar las desigualdades existentes entre los sexos por influencia de 
las ideologías dominantes científicas y socioculturales, y de este modo, generar 
expl icaciones  alternativas  s obre las  problem á ticas  s ociales  en las  cuales  s e 
encuentran inm ers os  los  gé neros , l a dis ciplina y la profes ión contable. 

A  la inves tigación contable con pers pectiva de gé nero des arrollada en C olom bia 
no s e le ha  dado una im portancia reveladora;  a caus a de ello, en la bús que da 
docum ental de publicaciones  nacionales  s olo s e encontraron dos  artículos  s obre 
es tos  tópicos  en el periodo 2010- 2015. En la revis ta C ontaduría el artículo 
titulado:  “Influencia de los estereotipos de género en el área contable en las 
grande s  e m pr e s as  de  M e de l l í n” , con la autoría de G iraldo, J aram illo, Torres  
y G óm ez , del año 201 1;  y en la revis ta A ctivos  el artículo que  titula:  “ L as  
pr obl e m át ic as  de  gé ne ro:  una int roduc c ión par a s u apl ic ac ión e n e s t udi os  de  
c ont abi l idad” , es crito por A cos ta, P atiño, V alero y D íaz , en el año 2015. A  
diferencia de las  publicaciones  encontradas  en revis tas  internacionales , donde 
se manifiesta una participación más amplia referente a estos contenidos; en 
ese sentido vale afirmar que los estudios de género y la implementación de las 
teorías  fem inis tas  en la contabilidad no s on tem á ticas  nuevas  en el cam po de 
conocimiento contable, pero a estas no se les ha dado una categoría significativa 
en el des arrollo de la dis ciplina.

Resultados 

Los estudios de género en la investigación contable

El enfoque  de gé nero s e encuentra directam ente relacionado con el pens am iento 
fem inis ta y s e ha  trans form ado en la form a de expr es ión de las  m uj eres  en la 
política, la academ ia y la s ociedad. El des arrollo de es tudios  con pers pectiva 
de gé nero en contabilidad ha  s ido generado por divers as  autoras  ( es ) , de los  
cuales , s e ha n es tablecido dis cus iones  s obre las  problem á ticas  s ociales  donde s e 
encuentra inmersa la disciplina y la profesión. Sin embargo, Haynes (2016) afirma 
que , el concepto de gé nero s e encuentra relacionado con hom bres  y m uj eres , 
pero muchas investigaciones con este enfoque se centran específicamente en 
la pos ición de las  m uj eres , teniendo en cuenta que  ellas  ha n s ido s om etidas  a 
m ayores  cas os  de dis crim inación y opres ión por las  condiciones  patriarcales . 
A  caus a de ello, los  docum entos  inves tigativos  s obre es tas  tem á ticas  en 
contabilidad s e enfocan en los  context os  y problem á ticas  de las  m uj eres  por 
s er m á s  propens as  a la exc lus ión y opres ión en los  es pacios  contables . En es e 
as pecto C ooper ( 200 1)  as evera que  m ucha s  de las  inves tigaciones  realiz adas  
en contabilidad s e ha n enfocado en la s atis facción de las  neces idades  de los  
grupos dominantes, donde el lenguaje científico se ha manifestado con un 
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as pecto de neutralidad, pero dej ando de lado las  divers as  problem á ticas  
s ociales  en las  cuales  s e involucra la dis ciplina y la profes ión. D educiendo que  
las  inves tigaciones  realiz adas  por parte de la corriente principal en contabilidad 
no s e ha cen res pons ables  de los  he chos  negativos  que  puedan ocas ionar en la 
s ociedad;  ignorando as í las  divergencias  s ociales  y económ icas  que  afectan las  
diferentes  com unidades  en es tado de m arginalidad. 

L as  inves tigaciones  s obre gé nero realiz adas  en el context o contable s e ha n 
enfocado es pecialm ente en el ingres o de las  m uj eres  a la profes ión y en los  
aportes  que  ellas  ha n cons truido para los  avances  de la m is m a ( C ooper, 2001) . 
Es te tipo de es tudios  perm iten am pliar el cam po de acción de la contabilidad 
abordando diferentes  tem á ticas  com o el clas is m o, racis m o, s exi s m o, entre otros  
cas os  dis crim inatorios , perm itiendo la utiliz ación de variables  que  incluyen las  
indagaciones  s obre la identidad ( gé nero, s exo, etnia, clas e s ocial, etc.) . P or es to 
s e propende por la obtención de interpretaciones  alternativas  de los  res ultados  
inves tigativos  que  fom enten la inclus ión de los  s ectores  m arginaliz ados  
y m inoritarios  de la s ociedad;  partiendo as í de la idea de generar nuevos  
conocim ientos  que  problem aticen los  puntos  de vis ta tradicionales  y bus que n 
s oluciones  a es tas  problem á ticas , teniendo en cuenta que  es te tipo de trabaj os  
m ultidis ciplinarios  perm iten la cons ecución de nuevos  m é todos  con tem á ticas  
de género y la creación de nuevos conceptos, con el fin de expandir los márgenes 
de la inves tigación contable con pers pectiva de gé nero.

Vale afirmar que este tipo de enfoques son aplicables en el campo del 
conocim iento contable, partiendo de la im agen en la cual la contabilidad 
pos ee gé nero;  en es e s entido es ta s e encarga de reforz ar los  es tereotipos  
s obre la fem inidad y la m as culinidad ( H aynes , 2008a ;  2 008b) . A s í m is m o, 
s e ha  caracteriz ado por revelar las  opres iones  y dis crim inaciones  aceptadas  
s ocialm ente, proporcionando una nueva vis ión s obre los  roles  de gé nero y la 
generiz ación de la contabilidad ( H aynes , 2016) .

L a inves tigación fem inis ta y de gé nero realiz ada en el m undo contable logra 
identificar el efecto de la contabilidad en los diferentes contextos globalizados 
y particulares  en la revelación de las  diferentes  clas es  de m anifes tación de la 
opres ión y las  des igualdades ;  igualm ente, vela por el reconocim iento de las  
formas de resistencia organizadas que se manifiestan frente a estos sucesos.

Por lo visto, la realización de investigación con influencia de las teorías 
fem inis tas  s e ha  involucrado en las  diferentes  á reas  del conocim iento, entre 
es tas  la contable, lo que  ha  perm itido enfocars e en la creación de vis iones  e 
interpretaciones  alternativas  de las  diferentes  problem á ticas  s ociales , y m ues tran 
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las  form as  de opres ión y dis crim inación por raz ones  de s exo, gé nero, raz a, entre 
otras . En es e as pecto, s e profundiz a en la creación de teorías , m etodologías  e 
inves tigaciones  que  elim inen los  s es gos  dis crim inatorios , con el propós ito de 
cons truir conocim iento que  s e adapte a las  neces idades  s ociales  actuales .
 
Publicaciones de revistas realizadas entre el periodo 2010-2015 

En prim er lugar s e s eleccionaron cinco revis tas  contables  con el propós ito de 
identificar el número de publicaciones realizadas por mujeres en el periodo 
2010- 2015, es tas  s on:  a)  C uade rno s  de  C ont abi l idad , b)  A c t iv os , c)  L úm ina , 
d)  C on t adur í a, y, e)  I nt e rnac ional  L e gis  de  C ont abi l idad y  A udi t or í a. S iendo 
esta información clasificada en cuatro categorías: 1) Femenino, 2) Masculino, 
3)  F em enino y M as culino, y, 4)  No aplica;  teniendo en cuenta que  la categoría 
tres  ( m as culino y fem enino)  corres ponde a las  publicaciones  realiz adas  con 
participación de am bos  gé neros  y la categoría cuatro ( no aplica)  ha ce referencia 
a las  publicaciones  realiz adas  por entidades  gubernam entales  com o:  L a J unta 
C entral de C ontadores , El C ons ej o Té cnico de la C ontaduría, las  S uperinten-
dencias , e ntre otras . D e lo cual s e obtuvieron los  s iguientes  res ultados :

Figura 1. C ons olidado de las  revis tas  por gé nero

Elaboración propia, 2016.

L a F igura 1 m ues tra el porcentaj e de publicaciones  en las  revis tas  dis tribuido 
por gé nero, entendiendo que  las  publicaciones  de autoría fem enina s e 
encuentran entre 15%  y 27% , las  publicaciones  m as culinas  entre el 47%  y 
el 63% , por úl tim o, las  publicaciones  realiz adas  con participación de am bos  
gé neros  s e encuentran entre el 17%  y el 32% . En com paración con lo anterior, 
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la F igura 2 expone  el porcentaj e de publicaciones  por cada año cons ultado, de 
lo cual se afirma que las publicaciones femeninas realizadas en este periodo se 
encuentran entre en 17%  y 29% , las  m as culinas  entre el 47%  y 53% , por úl tim o, 
las  publicaciones  realiz adas  con participación de am bos  gé neros  s e encuentran 
entre el 21%  y 35% .

Figura 2. C ons olidado de las  revis tas  por año

Elaboración propia, 2016.

S e as evera entonces  que  de las  revis tas  s eleccionadas  el porcentaj e de 
las  publicaciones  fem eninas  no alcanz a el 40% , en com paración de las  
publicaciones  m as culinas  que  s obrepas an el 50%  de los  datos . Es  im portante 
reconocer que  a pes ar de que  la participación fem enina es  baj a, s e es tá  
m anifes tando un cam bio en los  proces os  de publicación, ya que  exi s te un gran 
núm ero de m uj eres  pens á ndos e la dis ciplina y la profes ión contable. H echo por 
el cual es  pertinente as everar que  los  hom bres  s iguen dom inando el cam po de la 
inves tigación contable, pero las  m uj eres  tam bié n s e encuentran realiz ando es te 
tipo de ej ercicios  inves tigativos  y de producción acadé m ica.

Producción académica realizada en los grupos de investigación seleccionados

En s egundo lugar s e tom ó la inform ación en los  G ruplac de los  cinco ( 5)  grupos  
de inves tigación s eleccionados  para es ta inves tigación. D e lo cual s egún la 
gráfica 3 se obtuvo que del número total de integrantes de los grupos el 67% 
corres ponde a pers onas  del gé nero fem enino y el 33%  a pers onas  del gé nero 
m as culino, c om o s e m ues tra s eguidam ente:
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Figura 3. I ntegrantes  de los  grupos  de inves tigación contable por gé nero

Elaboración propia, 2016.

A  s aber, la F igura 4 m ues tra que  el porcentaj e de producción fem enina en los  
grupos  de inves tigación s eleccionados  s e encuentra entre el 42%  y el 91% , la 
producción m as culina os cila entre el 5%  y el 47% , y, por úl tim o, la producción 
realiz ada con participación de am bos  gé neros  s e encuentra entre el 0 y 22% . 
Es  evidente que  en el D epartam ento del Q uindío gran parte de la producción 
acadé m ica realiz ada en los  grupos  de inves tigación contable s on de autoría 
fem enina, evidenciando as í una am plia participación de gé nero fem enino en el 
des arrollo de es te tipo de actividades .

67%

Femenino

Masculino
33%

Figura 4. P roducción de los  grupos  por gé nero

Elaboración propia, 2016.

Seguidamente, se clasificó esta información según la categorización de los 
productos dada por Colciencias en el “M ode l o de  m e di c ión de  grupos  de  
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inv e s t igac ión, de s arrol l o t e c nol ógi c o o d e  innov ac ión y  de  re c onoc im ie nt o de  
inv e s t igador e s  de l  s is t e m a na c ional  de  c ie nc ia, t e c nol ogí a e  innov ac ión, año 
2015” , l a cual s e expr es a a continuación:

•	 Generación de nuevo conocimiento: s on aportes  al es tado del arte o 
conocimiento, que han sido validados mediante la discusión científica, mediante 
el ej ercicio de actividades  inves tigativas ,  com o:  artículos  de inves tigación,  
libros  res ultados  de inves tigación,  entre otros  ( C olciencias ,  2 0 1 5 ) .

•	 Desarrollo tecnológico e innovación: s on productos  que  generan im pacto 
en el des arrollo económ ico y bus can una trans form ación s ocial m ediante 
la creación de m é todos , he rram ientas  e ideas , com o:  legis laciones , 
regulaciones , norm as , productos  em pres ariales , cons ultorías , entre otros  
( C olciencias , 2015) .

•	 Productos resultados de apropiación social del conocimiento: s on proces os  
y prá cticas  s ociales  q ue bus can el intercam bio de conocim ientos ,  com o:  
participación ciudadana en C TeI 1  y creación;  es trategias  pedagógicas  para el 
fom ento de la C TeI ;  com unicación s ocial del conocim iento;  circulación de 
conocim iento es pecializ ado;  y reconocim ientos  ( C olciencias ,  2 0 1 5 ) .

•	 Productos de Actividades relacionadas con la formación de recurso 
humano para CTeI: A ctividades  relacionadas  con el s ervicio de form ación 
de nuevos  inves tigadores  ( as ) , com o:  as es orías  en tes is  de grado de m aes tría, 
trabaj o de grado de pregrado;  realiz ación de proyectos  de inves tigación y 
des arrollo;  proyectos  de inves tigación- creación;  proyecto de inves tigación, 
entre otras  ( C olciencias , 2015) .

Teniendo en cuenta lo m encionado con anterioridad, la F igura 5 expone  que  del 
total de los  productos  realiz ados  por los  grupos  de inves tigación s eleccionados , 
la participación fem enina en la elaboración de es tos  s e encuentra entre el 40%  
( A propiación s ocial del conocim iento)  y el 82%  ( F orm ación de recurs o hum ano 
para C TeI ) , pero teniendo en cuenta qu e en todas  las  categorías  exi s te gran 
pres encia de es te gé nero. A s í, pues , que  la participación m as culina s e encuentra 
entre el 1 1%  ( D es arrollo tecnológico e innovación)  y el 45%  ( A propiación 
s ocial del conocim iento) , y, por úl tim o, la realiz ación de productos  por m edio 
de la participación de am bos  gé neros  s e encuentra entre el 1%  ( F orm ación de 
recurs o para C TeI )  y 25%  ( G eneración de nuevo conocim iento) .

1   C iencia, Tecnología e I nnovación.
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Figura 5. P roducto de los  grupos  por gé nero

F uente:  Elaboración propia, 2016.

Para finalizar, se totalizaron los datos como se muestra en la Figura 6, en la cual 
s e expr es a que  el 74%  de la producción de los  grupos  fue realiz ada por pers onas  
pertenecientes  al gé nero fem enino, la producción m as culina corres ponde 
al 19% , y por úl tim o, el 7%  ha ce referencia a los  productos  realiz ados  con 
participación de am bos  gé neros .

Figura 6. P roducción total de los  grupos  por gé nero

Elaboración propia, 2016.

D e lo anterior s e com prende que  en los  res ultados  de las  revis tas  los  hom bres  s e 
encuentran dom inantes  en el proces o de producción acadé m ica;  s in em bargo, 
al revis ar la producción de los  grupos  de inves tigación contable pres entes  en 
el D epartam ento del Q uindío, s e m ues tra que  en el ej ercicio de producción 
acadé m ica realiz ado en es ta región las  m uj eres  s on dom inantes .

Femenino
Masculino
Femenino y Masculino

74%

19%

7%
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Análisis de las entrevistas

P or úl tim o, en aras  de darle una m ayor profundidad a la inves tigación y con el 
propós ito de com parar los  res ultados  cuantitativos  con las  expe riencias  des de 
la s ubj etividad individual e igualm ente para com prender s i las  condiciones  y 
concepciones  culturales  s obre la fem inidad y la m as culinidad ha n cam biado, 
s e realiz aron dos  entrevis tas  a m uj eres  C ontadoras  P úbl icas , con es tudios  
pos graduales , que  en la actualidad laboran com o docentes  e inves tigadoras  
en ins tituciones  de educación s uperior;  s iendo es tas  m uj eres  reconocidas  en 
el ej e cafetero y en el á m bito nacional por s us  labores  acadé m icas . Teniendo 
en cuenta qu e, a petición de las  entrevis tadas , s us  nom bres  perm anecerá n en el 
anonimato, sus percepciones fueron clasificadas de la siguiente forma:

•	 M .V . D el D epartam ento del Q uindío.
•	 E.G . D e la ciudad de B ogotá  D .C .

En es e s entido, los  res ultados  de las  entrevis tas  fueron catalogados  en las  
s iguientes  categorías :

T abl a 3.
C ategorías  de las  entrevis tas

1 C onocim iento s obre los  es tudios  de gé nero.
2 Expe riencias  inves tigativas .

3 El papel de las  m uj eres  en la inves tigación contable s egú n el contex to colom biano.

4 D is crim inación e invis ibiliz ación por raz ones  de gé nero.
5 I gualdad de gé nero en la inves tigación contable colom biana.

6 I m portancia de los  es tudios  de gé nero en la dis ciplina contable.

Elaboración propia, 2016.

Conocimiento sobre los estudios de género 

L as  dos  pers onas  entrevis tadas  argum entan pos eer conocim iento s obre los  
es tudios  de gé nero realiz ados  en el cam po de conocim iento contable tanto en 
el á m bito nacional com o en el internacional, s iendo es tos  res ultados  de los  
cons tantes  cam bios  en los  diferentes  context os  en los  cuales  tiene pres encia la 
dis ciplina y la profes ión.
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Experiencias investigativas 

Para ambas las experiencias en este aspecto han sido gratificantes; principalmente, 
porque  les  ha  ayudado en s u proces o de form ación acadé m ico;  s egundo, 
porque  ha n aum entado s us  interes es  en cuanto al enrique cim iento intelectual;  
y, por úl tim o, la s atis facción recibida por los  aportes  realiz ados  m ediante la 
cons trucción de nuevo conocim iento en bús que da de la trans form ación y 
m ej ora de la dis ciplina de la profes ión contable.

El papel de las mujeres en la investigación contable según el contexto colombiano 

L as  dos  m uj eres  as everan que  tanto ho m bres  com o m uj eres  realiz an labores  
investigativas con el fin de contribuir al desarrollo de la disciplina contable. Sin 
embargo M.V. afirma que la sociedad se encuentra en constante transformación 
y es  neces ario des de lo contable adaptars e a es tos  fenóm enos  s ociales ;  a caus a 
de ello expr es a que  exi s ten contabilidades  em ergentes  y en los  es pacios  en los  
cuales  s e dis cuten las  m etodologías  de m edición, valoración, recons trucción 
y trans form ación, s e ve una gran participación fem enina. P or otro lado 
ambas afirman que en la actualidad es muy difícil aplicar a convocatorias de 
C olciencias , ya  que  es tas  no van dirigidas  a es te cam po de conocim iento.

Discriminación e invisibilización por razones de género 

En es ta s ección las  dos  pers onas  entrevis tadas  m anifes taron s er víctim as  de 
dis crim inación por el he cho de s er m uj eres , s in em bargo es tas  actividades  
discriminatorias se han exteriorizado en contextos diferentes. E.G. afirma que 
al m om ento de realiz ar inves tigaciones  y docum ento acadé m icos  en com pañí a 
de hom bres , las  pers onas  aj enas  al trabaj o as im ilan que  la labor im portante fue 
realiz ada por el hom bre y la m uj er s olo pos ee un papel de as is tente en el proces o. 
Igualmente, M.V. manifiesta que tanto en los grupos de investigación como 
en los  pues tos  adm inis trativos  de las  ins tituciones  univers itarias  s e evidencian 
actividades  exc luyentes  frente a las  m uj eres ;  en es e s entido relata que  exi s ten 
m uj eres  que  des arrollan trabaj os  inves tigativos  de gran im portancia, pero al 
no pos eer el título de líder de inves tigación que dan en es tas  publicaciones  
com o coautoras  s iendo ellas  las  que  los  producen. Tam bié n expr es a que  
exi s ten m uj eres  que  pueden as pirar y tienen las  capacidades  para ej ercer cargos  
directivos , aunque  por s er cons ideras  una am enaz a para los  directivos  actuales  
s e ej erce pres ión s obre ellas  para que  abandonen las  ins tituciones , con la 
intención de negarles  el protagonis m o que  les  corres ponde.
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Igualdad de género en la investigación contable colombiana
 
A m bas  ex pres an q ue no ex is te igualdad de gé nero en la inves tigación contable 
colom biana,  teniendo en cuenta q ue aú n ex is ten las  concepciones  culturales  en 
las  cuales  las  m uj eres  pos een incapacidades  intelectuales  y fís icas  para realiz ar 
ciertas  actividades  cons ideradas  de gran im portancia. P or es to,  es  im portante 
reconocer q ue es a igualdad s e s igue bus cando en los  diferentes  contex tos  s ociales .

Importancia de los estudios de género en la disciplina contable 

L as  entrevis tadas  afirman que es importante realizar estudios de género en el 
cam po de conocim iento contable, com o res pues ta a los  cam bios  que  s e ha n 
m anifes tado tanto en lo acadé m ico com o en la prá ctica de lo contable;  un 
ej em plo de es to es  la tendencia a la fem iniz ación de la profes ión, cuando ha ce 
algunos  añ os  es ta s e reconocía por s er netam ente m as culina. En es e as pecto, es  
im portante reconocer los  aportes  que  las  m uj eres  ha n venido realiz ando en pro 
del desarrollo y construcción de la disciplina contable, con el fin de darles el 
protagonis m o que  les  corres ponde.

El resultado de las entrevistas manifiesta que a pesar de la gran influencia 
fem enina en el accionar contable aún s iguen exi s tiendo he chos  dis crim inatorios  
y des iguales  frente a las  m uj eres , tanto en el ej ercicio acadé m ico com o en el 
profes ional;  por tanto, s e ve la neces idad de s eguir des arrollando es te tipo de 
es tudios , con el propós ito de reconocer los  aportes  de las  m uj eres  y bus car es a 
igualdad y equi dad tan anhe lada.

Discusión final 

L os  res ultados  de es ta inves tigación m ues tran la neces idad de s eguir elaborando 
proyectos  de inves tigación que  aborden es tas  tem á ticas  con la intención de 
continuar las  dis cus iones  en los  diferentes  context os  en los  cuales  s e encuentra 
pres ente la dis ciplina y la profes ión contable. A s í m is m o, expone  divers os  
espacios en los cuales se manifiesta la implementación de las teorías feministas 
en el cam po de conocim iento contable, c om o s e m ues tra s eguidam ente:

L os  es tudios  de gé nero des arrollados  por el ej ercicio de la inves tigación contable 
utiliz an m etodologías  que  s e caracteriz an por s er incluyentes  baj o las  diferentes  
categorías  s ociales  que  rodean los  am bientes  hum anos  com o:  raz a, etnia, 
s exo, gé nero, entre otras . D ando reconocim iento a las  actividades  im portantes  
realiz adas  tanto por hom bres  com o por m uj eres  que  le aportan al des arrollo de 
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la dis ciplina y la profes ión. M anifes tando que  la contabilidad pos ee gé nero y 
refuerz a los  es tereotipos  plas m ados  s obre la fem inidad y la m as culinidad. En 
es e s entido, el núm ero de publicaciones  en las  revis tas  s eleccionadas  expr es an 
que  aún exi s te una predom inación m as culina en la realiz ación de es te tipo de 
actividades  acadé m icas , aunque  s e reconoce la inclus ión de las  m uj eres  en 
es tos  es pacios  inves tigativos  en los  cuales  ha ce algunos  años  no s e les  perm itía 
participar o s e les  negaba el protagonis m o por las  labores  realiz adas . 

Teniendo en cuenta que esta investigación se enfoca específicamente en la 
producción acadé m ica realiz ada en los  grupos  de inves tigación contable 
pres entes  en el D epartam ento del Q uindío, categoriz ados  des de una pers pectiva 
de género, de ello se expresa una gran influencia y una amplia participación 
fem enina en las  labores  inves tigativas , dando a entender en es te as pecto 
que  en com paración con los  res ultados  de las  revis tas  donde los  hom bres  s e 
manifiestan dominantes, a nivel de la región quindiana las mujeres son las que 
predom inan en es tos  as pectos . S in em bargo, los  res ultados  cuantitativos  s e 
m ues tran pos itivos  en cuanto a la bús que da de la igualdad y la equi dad entre 
los  gé neros ;  no obs tante, es to no im plica que  las  concepciones  culturales  y los  
es tereotipos  s obre la fem inidad y la m as culinidad ha yan cam biado.

En es e s entido, los  res ultados  de las  entrevis tas  expone n des de las  expe riencias  
de las  entrevis tadas  que , aunque  s e ha n abierto ha cia las  m uj eres  diferentes  
es pacios  com o la academ ia, s iguen exi s tiendo las  m anifes taciones  de des igualdad 
y dis crim inación pres entes  por raz ones  de s exo/ gé nero en los  diferentes  
context os  s ociales , y es  im portante em pez ar a reconocer es tos  acontecim ientos  
con el propós ito de s eguir bus cando la igualdad y equi dad s ocial.

P or lo dicho anteriorm ente, es  im portante la elaboración de inves tigaciones  
con es tas  pers pectivas  con la intención de dar reconocim iento a las  labores  de 
m uj eres  y hom bres  en el ej ercicio profes ional contable y en la cons trucción de 
conocim iento, e, igualm ente, a es te tipo de es tudios  des arrollados  en el cam po 
de conocimiento contable no se les ha asignado una importancia significativa 
y no se les ha transmitido un análisis suficiente, reconociendo que, estas 
percepciones  pueden expone r y expl icar los  diferentes  fenóm enos  s ociales  
des de enfoque s  alternativos  a los  tradicionales . En es e as pecto s e propone la 
realiz ación de proyectos  de inves tigación s im ilares  a es te o la realiz ación de 
nuevas  inves tigaciones  que  le aporten al crecim iento del cam po de conocim iento 
contable en es tas  tem á ticas .  
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Resumen: la pregunta q ue guía es ta 
inves tigación es :  ¿ C uá l es  el diagnós tico de la 
im plem entación en C olom bia,  de las  Norm as  
I nternacionales  de C ontrol de C alidad y del 
C ódigo de É tica,  en el trabaj o de los  revis ores  
fiscales en las organizaciones del grupo 2?; 
la cual coincide con el obj etivo general. D os  
objetivos específicos: Analizar el grado de 
preparación de las  organiz aciones  en cuanto 
a tecnología adecuada y conocim ientos ,  y 
dis eñ ar una m etodología de ens eñ anz a de las  
norm as  internacionales  de auditoría por parte 
de las  ins tituciones .S e req uirió de un enfoq ue 
inves tigativo bas ado en m é todos  de recolección 
de datos ,  utiliz ando com o fuentes  prim arias  las  
encues tas  y s ecundarias ,  entrevis tas  grupales  
y aná lis is  de docum entos . En conclus ión s e 
am erita una revis ión s obre el nivel de ex igencias  
en conocim iento y s uj eción a las  norm as ,  
específicamente el Código de Ética y Normas 
I nternacionales  de C ontrol de C alidad y poca 
ex is tencia de s oftw are q ue apoyen es ta tarea.

Palabras clave: NI A S ,  norm as  de control de 
calidad, normas de código de ética, revisor fiscal.

Abstract: Th e q ues tion th at guides  th is  res earch  
is :  W h at is  th e diagnos is  of th e im plem entation in 
C olom bia,  th e I nternational S tandards  of Q uality 
Control and the Code of Ethics, in the work of 
th e tax  review ers  in th e organiz ations  of group 
2  ? . W h ich  coincides  w ith  th e general obj ective. 
Two specific objectives: To analyze the level 
of preparation of th e organiz ations  in term s  of 
adequate technology and knowledge and to 
des ign a m eth odology for teach ing international 
auditing s tandards  by th e ins titutions . I t req uired 
a res earch  approach  bas ed on data collection 
m eth ods ,  us ing as  prim ary s ources  th e s urveys  
and s econdary,  group interview s  and docum ent 
analys is . I n conclus ion,  a review  on th e level 
of requirements in knowledge and subjection 
to standards is warranted, specifically the Code 
of Eth ics  and I nternational S tandards  of Q uality 
C ontrol and little ex is tence of s oftw are to 
support this task

Keywords: NI A S ,  q uality control s tandards ,  
Code of Ethics standards, fiscal reviewer.

J EL :  Q 1 7  -  O 1 3  

Resultado de investigación.
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Diagnostic de la mise en œuvre en Colombie
des normes internationales pour le contrôle

de la qualité et du code de déontologie dans le travail 
des contrôleurs des impôts des organisations du groupe 2

Résumé: la q ues tion qui  guide cette reche rche  es t:  que l es t le diagnos tic de la m is e en 
œ uvre en C olom bie,  les  norm es  internationales  de contrôl e de la qua lité  et le code de 
dé ontologie, dans  le travail des  exa m inateurs  des  taxe s  dans  les  organis ations  du groupe 
2? Ce qui coïncide avec l’objectif général. Deux objectifs spécifiques: analyser le niveau 
de pré paration des  organis ations  en term es  de technol ogie et de connais s ances  adé qua tes  
et concevoir une m é thodol ogie pour l’ ens eignem ent des  norm es  internationales  d’ audit 
par les  ins titutions . I l né ces s itait une approche  de reche rche  bas é e s ur les  m é thode s  de 
collecte de donné es ,  en utilis ant com m e s ources  prim aires  les  enquê tes  et les  entrevues  
s econdaires , en groupe et l’ analys e docum entaire. En conclus ion, un exa m en du niveau 
des exigences en matière de connaissance et de soumission aux normes est justifié, en 
particulier le C ode d’ é thi que  et les  norm es  internationales  de contrôl e de la qua lité  et la 
faible exi s tence de logiciels  pour s outenir cette tâ che .

Most-clés: NI A S , norm es  de contrôl e de la qua lité , norm es  du C ode de dé ontologie, 
examinateur fiscal.

Diagnóstico da implementação na Colômbia 
das Normas Internacionais para Controle 

de Qualidade e do Código de Ética no trabalho 
de auditores fiscais em organizações do grupo 2

Resumo: a que s tã o que  orienta es ta pes qui s a é :  Q ual é  o diagnós tico da im plem entaç ã o 
na C olôm bia das  Norm as  I nternacionais  para C ontrole de Q ualidade e do C ódigo 
de Ética, no trabalho dos auditores fiscais nas organizações do grupo 2? coincide 
com o objetivo geral. Dois objetivos específicos: Analisar o grau de preparação das 
organiz aç õe s  em  term os  de tecnologia e conhe cim ento adequ ados  e elaborar um a 
m etodologia para o ens ino de padrõe s  internacionais  de auditoria pelas  ins tituiç õe s . 
F oi neces s á ria um a abordagem  de pes qui s a bas eada em  m é todos  de coleta de dados , 
utiliz ando pes qui s as  prim á rias  e s ecundá rias , entrevis tas  em  grupo e aná lis e docum ental 
com o fontes  prim á rias . Em  conclus ã o, é  neces s á ria um a revis ã o do nível de requi s itos  
em conhecimento e conformidade com os padrões, especificamente o Código de Ética 
e P adrõe s  I nternacionais  de C ontrole de Q ualidade e pouca exi s tê ncia de s oftw are para 
apoiar es ta tarefa.

Palavras-chave: NI A S , padrõe s  de controle de qua lidade, norm as  do C ódigo de É tica, 
revisor fiscal.
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Introducción

El presente trabajo es el resultado de una investigación financiada por el 
C entro de I nves tigaciones  y C ons ultorías  –C I C -  de la F acultad de C iencias  
Económ icas , con las  em pres as  colom bianas  del grupo I I  ( A rtículo 2. D ecreto 
302 de 2015) , en cuanto a la im plem entación del C ódigo de É tica y las  norm as  
internacionales  de control de calidad para el año 2017.

L a s iguiente pregunta de inves tigación,  ¿ C uá l es  el diagnós tico res pecto a la 
utiliz ación por prim era vez  en C olom bia, de las  norm as  internacionales  de 
control de calidad y del código de ética, en el trabajo de los revisores fiscales en 
las  organiz aciones  del grupo 2  a las  que  aplica el D ecreto 302 de 2015 ( D ecreto 
2420 de 2015), en cuanto a la sujeción a las normas?, define el curso a seguir 
en es ta inves tigación.

El lector de es te trabaj o encontrará  en principio la des cripción de los  antecedentes  
q ue dieron origen a la decis ión de es tudiar el tem a del C ódigo de É tica y las  
Norm as  de C ontrol de C alidad;  los  cuales  s e originan des de  el ingres o de 
C olom bia al neoliberalis m o;  é poca de apertura económ ica en todos  s us  s ectores :  
producción,  s ervicios ,  s alud,  educación,  infraes tructura,  etc.,  con m iras  a rom per 
barreras  y com unicars e con el m undo;  lo cual im plicó entrar en una diná m ica 
de s om etim iento a es tá ndares ,  com o las  Norm as  I nternacionales  de A uditoría.

Luego se presenta la justificación, como un interés de contribuir al estudio de un 
tem a vigente com o las  Norm as  I nternacionales  de C ontrol de C alidad y el C ódigo 
de É tica en s u prim er añ o de im plem entación;  analiz ar el grado de preparación 
de los revisores fiscales pertenecientes a las organizaciones del grupo II, para 
es ta res pons abilidad e indagar por la s uj eción a las  norm as  del D ecreto 3 0 2  
de 2015 y reglamentarios; finalmente como resultado de esta investigación, se 
plantea un borrador de propues ta s obre la form a com o deben s er es tudiadas  la 
Norm as  I nternacionales  de A uditoría por parte de los  futuros  contadores .

S eguidam ente s e aborda la m etodología, donde s e expl ica el tipo de 
inves tigación des arrollada:  el tam añ o, la s elección de la m ues tra y los  tipos  de 
instrumentos de investigación definidos para obtener la información objeto de 
aná lis is . F inalm ente, com o en toda inves tigación, s e pres entan los  res ultados  
obtenidos  m ediante aná lis is  de docum entos , entrevis tas  y encues tas , y, por 
último, la conclusión final donde se emitirá un diagnóstico respecto a como 
s e ve en C olom bia el proces o de im plem entación del C ódigo de É tica y las  
Norm as  de C ontrol de C alidad.
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Metodología

El problema que orienta a esta investigación, se define a partir de la premisa de que 
no s e tiene una clara com prens ión en cuanto al conocim iento de las  nuevas  norm as  
de auditoría y las  h erram ientas  q ue h an de utiliz ars e para s u im plem entación. 

C on bas e en la anterior pregunta de inves tigación,  pue de obs ervars e allí:  

( …)  planteam ientos  abiertos , los  cuales  paulatinam ente s e van enfocando en 
conceptos  relevantes  de acuerdo con la evolución del es tudio, no s e da un 
direccionam iento en s u inicio, exi s te una fundam entación en la expe riencia, 
es  un cas o úni co, s e aborda el entendim iento de es te problem a en todas  s u 
dim ens iones  internas , ext ernas  y lo m á s  im portante, es  que  a partir de es te 
planteam iento cualitativo s e aprende de expe riencias  y puntos  de vis ta de los  
individuos  ( H erná ndez , 2006) .

Es ta inves tigación exi ge una form a de des arrollo s in apego es tricto a un orden 
predefinido; al contrario, con frecuencia se puede observar que es muy posible 
que se precise regresar al punto de partida para afianzar puntos de vista o 
recons iderarlos ;  es  una m anera de ir y venir en el recorrido de las  indagaciones .

L o anterior lleva a cons iderar es ta inves tigación de tipo cualitativo, inductivo, 
com o qui era que  cons tituye el abordaj e de una problem á tica nueva que  a partir 
del año 201 6 ( im plem entación de las  norm as  de as eguram iento) , em piez a a 
regir en C olom bia y s obre lo cual s e generan inqui etudes  en cuanto al nivel 
de preparación y dis ponibilidad de recurs os  para ha cer frente a la pues ta en 
m archa  adecuada de las  norm as  acá  m encionadas .

S e requi rió de un enfoque  inves tigativo bas ado en m é todos  de recolección de 
datos  no es tandariz ados ;  lo cual perm itió conocer diferentes  form as  de abordar 
el problem a, m ej orar el entendim iento de la inform ación y profundiz ar en las  
interpretaciones . C om o fuentes  de inform ación prim aria s e decidió, de un lado, 
por entrevis tas  grupales , las  cuales  fueron utiliz adas  para averiguar s obre el 
nivel de preparación del grem io de contadores  públ icos , ad por t as  de iniciar 
la pues ta en m archa  de las  norm as  internacionales  de auditoría y, por el otro, 
s e utiliz aron guías  de es tá ndares  internacionales  de educación de la I F A C  y 
m icro currículos  de control en univers idades , para cons ultar s obre pos ibles  
m etodologías  de ens eña nz a de la auditoría.
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Tam bié n fueron utiliz adas  encues tas  guiadas  por preguntas  previam ente 
definidas y estructuradas desde la herramienta de formularios de Google, 
para obtener inform ación res pecto al cum plim iento de las  principales  norm as . 
Hacia el final del proceso de recolección de información, se buscó originar 
una relación entre la teoría y la inves tigación inductiva, en raz ón a que  a partir 
de las respuestas obtenidas de los actores (revisores fiscales), se interpretan 
s ituaciones  individuales . 

Selección de la encuesta como instrumento de investigación 

L a intención de llegar a un diagnós tico res pecto a la im plem entación de las  
norm as  internacionales  de control de calidad y norm as  del código de é tica, 
reque ría res ponder la s iguiente pregunta:  ¿ A  qui é n s e entrevis ta?  En es te 
sentido, los revisores fiscales constituyen los actores más importantes, como 
qui era que  s on ellos  los  que  tienen dem as iada inform ación res pecto al tem a y 
de cóm o ha n venido im plem entando dicha s  norm as . 

P ara llevar a cabo es ta parte,  s e partió del detalle de las  norm as  en el D ecreto 
302 de 2015, tanto para la prim era parte relacionada con el C ódigo de É tica 
como en la segunda identificada con las Normas Internacionales de Control de 
C alidad;  am bos  obj etos  de es tudio de es ta inves tigación. El interé s  es  indagar 
por la pertinencia del factor en cuanto a s i s e cum ple o no. L as  res pues tas  a 
tales  preguntas  generan el ins um o neces ario para docum entar la bús que da en 
es ta inves tigación, cum plim iento de norm as  antes  m encionadas  por parte de los  
grupos  de encargo. 

Selección de la muestra poblacional para la encuesta

P ara determ inar la m ues tra,  s e tuvo en cuenta,  en principio,  la intención de 
s ondear a nivel del á rea m etropolitana aq uellas  organiz aciones  privadas  ( del 
grupo I I )  q ue h an q uedado cubiertas  con los  req uerim ientos  m encionados  en 
el D ecreto 3 0 2  de 2 0 1 5  ( artículo 2 ) :  tener activos  m ayores  a 3 0 .0 0 0  S M M L V  
de activos .

L a s elección de la m ues tra poblacional, partió de la cons ulta s obre em pres as  
ubicadas  en el V alle de A burrá  y ext ractadas  des de la bas e de datos  del S is tem a 
de I nform ación y R eporte Em pres arial ( S I R EM )  de la S uperintendencia 
de Sociedades, donde se presentan los estados financieros con corte a 31 de 
diciem bre a nivel em pres arial o agregado ( s ectores / regiones )  para los  años  2012-
2015, que  s on s um inis trados  por las  em pres as  que  s e encuentran s om etidas  a 
ins pección y vigilancia por es ta S uperintendencia.
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El total de la población obtenida cons ta de 460 em pres as , he cha  la prim era 
depuración en relación con el cum plim iento del m onto de activos  antes  
m encionado, cuya bas e de inform ación cons ta de:  nom bre com ercial, el 
municipio al cual corresponde, Código de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), el cual define las actividades económicas de los empresarios 
de la m anera m á s  precis a, el s ector al cual pertenece y el total de activos  a 31 
de diciembre de 2015. El propósito de esta base de datos es apoyar la definición 
del tam año de la m ues tra, la cual s e bus ca, s ea lo m á s  repres entativa pos ible, 
y para ello uno de los  criterios  para es ta repres entatividad es  que  cubra los  
principales  s ectores  de la econom ía. S e puede obs ervar que  en es te lis tado 
exi s ten em pres as  pertenecientes  a los  s iguientes  nueve s ectores :  com ercial, 
servicios, producción, financiero, construcción (arquitectura y obras civiles), 
inm obiliarios , s alud, e ducación, c ultura ( y deportes ) .

L uego de es ta prim era depuración, s e as um ió adicionalm ente un nuevo criterio 
al interior del grupo de inves tigación, de trabaj ar con em pres as  ubicadas  
úni cam ente en la ciudad de M edellín;  com o qui era que  es  es ta ciudad donde 
s e tiene la m ej or econom ía y m á s  em pleo en L atinoam é rica, s egún el úl tim o 
ranking del Instituto Brookings de Estados Unidos, donde se dice que fue la 
ciudad latinoam ericana con m ayor crecim iento en 2015.

Una vez efectuado el filtro anterior de la información obtenida a partir de la 
bas e indicada de la S uperintendencia de S ociedades , la m ues tra res ultante s e 
reduj o a 392 em pres as  es trictam ente de M edellín, con repres entación de los  
s ectores  antes  indicados .

Ahora bien, para definir el tamaño de la muestra objeto de la aplicación del 
ins trum ento de inves tigación,  s e procedió a aplicar la fórm ula es tadís tica para 
una muestra normal finita, donde se conoce el total de la población y se desea 
s aber cuá ntos  del total s e des ea es tudiar:

D onde:  N:  total de la población
Z a :   1,96 a l cuadrado ( s i la s eguridad es  del 95% )
P :       proporción es perada
q:    1- p ( en es te cas o 1- 0,05=  0,95
d:    precis ión ( s e us a un 6% )  =  0,06

n=  392* ( 1 ,96) 2 0,90* 0,10/  ( 0,06) 2 *391 + ( 1,96) 2 0,90* 0,95=  45 es  el núm ero de 
em pres as  obj eto del es tudio.
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Identificación del tamaño de la muestra
 
Luego de este cálculo, se precisa definir cuáles son las empresas a encuestar 
de toda la población. P ara ello s e calculó el rango de probabilidad teniendo en 
cuenta la población, con el fin de asignar a cada empresa la misma probabilidad se 
s er s eleccionada para la encues ta, y s e calcularon los  rangos  de valores  teniendo 
en cuenta el lím ite inferior y s uperior en el cual s e ubicaría cada em pres a;  
finalmente se generaron números aleatorios entre 0 y 1, que al evaluarlos en los 
rangos  de probabilidad, nos  perm itieron es tablecer las  em pres as  a incluir en la 
m ues tra, a partir del lis tado ex traído de la bas e de datos  de la S uperintendencia 
de S ociedades . 

D es pué s  de tener es ta bas e de datos  as í obtenida ( cuya lis ta no s e trans cribe en el 
trabaj o) , s e precedió a iniciar los  trá m ites  de contacto con es tas  organiz aciones  
y sus respectivos revisores fiscales, con el fin de aplicar el instrumento de la 
encues ta s oportado en los  form ularios  de G oogle. 

Resultados

Antecedentes de la investigación 

C om o s e entenderá , los  s ervicios  de auditoría en el m undo es tá n s om etidos  a 
es tá ndares  internacionales , con la intención de s er m edidos  frente al m ercado 
m undial;  en la diná m ica de un neoliberalis m o que  lo que  bus ca es  optim iz ar el 
capital financiero. Esta circunstancia lleva a que en Colombia, como en el resto 
del mundo, los revisores fiscales estén obligados a trabajar bajo unas normas 
de aseguramiento de la información financiera, lo cual se produjo a partir de la 
em is ión de la L ey 1314 de 20 09, por el cual s e regulan los  principios  y norm as  
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información; 
s e s eña lan las  autoridades  com petentes , el procedim iento para s u expe dición y 
s e determ inan las  entidades  res pons ables  de vigilar s u cum plim iento. 

A  partir de la citada norm a, C olom bia decidió acogers e a los  es tá ndares  de L a 
International Federation of Accountants (IFAC), creada con el fin de servir al 
interé s  públ ico y de fortalecer al profes ional contable en el m undo;  ayudando 
de es ta form a al crecim iento económ ico, es tableciendo en los  dis tintos  país es  
norm as  profes ionales  de una alta calidad y fom entando el cum plim iento. 
Es  im portante aclarar que , dentro de s us  funciones , tres  s e des tacan 
fundam entalm ente:  des arrollar norm as  internacionales  de auditoría y revis ión, 
de control de calidad, y e l código de é tica para contadores  profes ionales . 
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Es ta ley produj o en s u m om ento toda clas e de reacciones  en pro y en contra 
desde la academia, las firmas de auditoría y los revisores fiscales, puesto que, 
s i bien ya s e vis lum braba en el panoram a decis iones  en es te s entido, el grem io 
de los auditores no se encontraba lo suficientemente preparado para enfrentarse 
a una m odalidad con nuevos  es tá ndares ,  pues  s e venía trabaj ando con bas e en 
la L ey 43 de 1990 ( m ediante la cual s e reglam enta la profes ión de contador 
públ ico en C olom bia) , y en uno de s us  apartes  s e adoptaba las  Norm as  de 
A uditoría G eneralm ente aceptadas  ( NA G A S ) ;  principios  fundam entales  de 
auditoría, e m itidas  en 1948 por  los  Es tados  U nidos  de Norteam é rica.

H ay q ue recordar q ue dich a ley as ignó al C ons ej o Té cnico de la C ontaduría 
P ú blica para pres entar la propues ta,  bas ada en los  es tá ndares  de la I F A C ,  y ello 
conllevó a dis cus iones  s obre adaptación,  adopción o convergencia de las  norm as ,  
lo cual no resultó una decisión fácil, antes de definirse por la convergencia. 

S eis  añ os  des pué s  s e em ite el D ecreto 3 0 2  de 2 0 1 5  y pos terior D ecreto Ú nico 
R eglam entario 2 4 2 0  de 2 0 1 5 ,  donde s e reglam enta la L ey 1 3 1 4  de 2 0 0 9 ,  s obre 
el m arco té cnico norm ativo para las  norm as  de as eguram iento de la inform ación,  
obj eto de es ta inves tigación. S e h ace acá  una precis ión,  en relación con la pues ta 
en m arch a de tales  es tá ndares  y precis am ente lo relacionado con el artículo 2 ,  
donde se menciona que será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales 
pertenecientes  al grupo 1  y a q uienes ,  no perteneciendo a tal grupo,  lo q uieran 
h acer voluntariam ente. El grupo s eleccionado por es ta inves tigación corres ponde 
al G rupo 2 ,  cuyo periodo de im plem entación corres ponde al añ o 2 0 1 7 .

Justificación    

Trabajar en el tema de las normas internacionales de auditoría, específicamente 
en lo q ue tiene q ue ver con el C ódigo de É tica y Norm as  I nternacionales  de 
C ontrol de C alidad,  res ulta ú til en as pectos  com o el acadé m ico,  control al 
interior de las organizaciones y a nivel país, tal como se reflexiona en el 
s iguiente es crito:

El m undo acadé m ico es pera planteam ientos  de los  docentes  en el tem a que  
se viene mencionando, a fin de contribuir al mundo empresarial, al Estado, a 
la econom ía, a la s ociedad y a la cons trucción de directrices  fortalecidas  en 
bien de la com unidad en general. L a univers idad s e convierte entonces  en es a 
interm ediación con las  em pres as  de lo cual s urge una s inergia con la creación 
de m ayor valor en conocim iento.
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Es  por lo anterior que  las  univers idades  entienden tal com prom is o y ha cen 
es fuerz os  para que  s us  equi pos  de profes ores  es té n atentos  a las  m anifes taciones  
s urgidas  en nuevos  acontecim ientos  o legis laciones  de todo orden. D e igual 
m anera, la ins titución univers itaria gana reconocim iento en el m edio des de s u 
participación oportuna en tem as  coyunturales  ante la s ociedad. 

R es ulta, adem á s , de profundo interé s  para es ta inves tigación, indagar por el 
nivel de preparación de los revisores fiscales al enfrentarse a este reto (en cuanto 
a dis ponibilidad de tecnología neces aria y s uj eción a las  norm as ) ;  as í com o 
tam bié n por nuevas  m etodologías  de ens eña nz a de las  Norm as  I nternacionales  
de A uditoría en las  facultades  de C ontaduría, con el corres pondiente valor 
agregado para los  futuros  contadores  públ icos .

Marco teórico

L as  es cuelas  anglos aj ona y latina res ultan referentes  im portantes  en el tem a 
del control:  la R evis oría F is cal s e origina en el m odelo latino, el cual es  
originariam ente es tatal;   orientado al cuidado de los  bienes  públ icos  y el control 
que  ej erce s e caracteriz a por cons tituir un proces o integral en tres  form as :  
control previo- perceptivo y curativo;  j am á s  adopta alguna es pecializ ación.

D e otro lado, en el m odelo anglos aj ón ( el cual s í adm ite la es pecialidad:  
operacional, adm inis trativa, de ges tión) , prim a el interé s  ha cia la protección 
de la propiedad privada, delegá ndole es ta res pons abilidad a terceros  que  
supervisen dicho control, a través de la figura de rendición de cuentas. Se puede 
decir entonces  que  el m odelo anglos aj ón ha  tenido com o interé s  principal la 
protección del interé s  privado pues to que , en delegación de los  propietarios , 
s e ocupa de la ins pección de la ges tión de s us  negocios  a los  adm inis tradores  a 
travé s  del m ecanis m o de la rendición de cuentas , cuya s íntes is  es tá  repres entada 
en la información financiera. Se orienta a los procesos de revelación de los 
estados financieros dirigidos a los mercados de valores y otros usuarios de la 
inform ación contable ( S cribd, 201 1) .

D es de es ta vis ión del enfoque  anglos aj ón s e puede deducir cóm o en el cas o 
colom biano la actividad de auditoría ext erna fue iniciá ndos e a partir de las  
invers iones  ext ranj eras  en C olom bia, y en las  cuales  auditores  forá neos  
llegaban para revis ar los  m ovim ientos  contables  s oportes  de es tas  invers iones ;  
donde el interés se centraba en la verificación de la razonabilidad de los estados 
financieros; esto generó que se fueran conformando grupos nacionales de 
auditores , que  con el tiem po fueron as um iendo las  tareas  relacionadas  con la 
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auditoría externa de estados financieros en las empresas que iban formándose 
en la econom ía del país , pe ro ya baj o un m odelo naciente:  la R evis oría F is cal.

A hor a bien, la auditoría ext erna s e s us tenta en el control interno, cuya 
evaluación define el alcance de las revisiones que se han de efectuar para 
lograr los hallazgos, que son finalmente informados en el dictamen con 
des tino a los  us uarios  de la inform ación. P or tal raz ón, es  res pons abilidad de 
las  organiz aciones  en cabez a de la adm inis tración, de m antener un s is tem a 
de control interno que genere confianza en relación con la confiabilidad de la 
información financiera, la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento de las 
leyes  que  le s on aplicables , la prevención y m anej o de los  ries gos  que  afectan 
el cum plim iento de los  obj etivos . 

L o anterior im plica la pues ta en m archa  de un m odelo de control que  conciba 
la integralidad en s us  diferentes  elem entos :  am biente de control, evaluación 
de ries gos , actividad de control, inform ación y com unicación, y un m onitoreo 
permanente, tal como lo describe el “Informe del Comitee Of Sponsoring 
O rganiz ation O f the  Treadw ay C om m is s ion- C O S O , producto de los  cinco 
organismos profesionales financieros más importantes de los Estados Unidos, 
y qui enes  en 1992, originaron un nuevo m arco conceptual de control interno, 
con el objetivo fundamental de integrar las diversas definiciones y conceptos 
vigentes  para es te m om ento, en s u vers ión inicial C O S O  I  ( M arco integrado de 
control interno)  y C O S O  I I  y C O S O  I I I  pos teriorm ente.

S e puede obs ervar entonces  q ue con bas e en el control s e h a logrado un 
fortalecim iento en la auditoría,  lo cual res ulta s uprem am ente im portante en el 
des arrollo de la tarea em prendida por la F ederación I nternacional de C ontadores  
– I F A C ,  organis m o rector de la actividad contable en el m undo,  creada con el 
obj etivo de s ervir al interé s  pú blico y de fortalecer al profes ional contable;  
ayudando de es ta form a al crecim iento económ ico;  es tableciendo en los  dis tintos  
país es  norm as  profes ionales  de una alta calidad y fom entando s u cum plim iento.

L a I F A C  y el C om ité  I nternacional de P rá cticas  de A uditoría, ha n em itido las  
norm as  internacionales  de auditoría ( NI A s ) , y el gobierno colom biano a travé s  
del C ons ej o Té cnico de la C ontaduría P úbl ica ( C TC P ) ,  ha  retom ado es tas  
norm as  ( convergencia)  para s er im plem entadas  en las  organiz aciones . P ara ello 
las clasificó en dos grupos.

Ahora bien, en cuanto al aseguramiento de la información financiera, su 
obj etivo es  ha cer pos ible que  el auditor expr es e una opinión s obre s i los  es tados  
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financieros están preparados respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con 
un marco conceptual para informes financieros identificados. En la formación 
de la opinión de auditoría, el auditor obtiene suficiente evidencia de auditoría 
apropiada para poder s acar conclus iones .

En relación con las  norm as  s obre é tica, el C ódigo de É tica P rofes ional, tiene 
com o función s ens ibiliz ar al profes ional para que  s u ej ercicio s e des envuelva en 
el ámbito de honestidad, legitimidad y moralidad en beneficio de la sociedad. 
A  diferencia de las  norm as  legales  en el cas o de las  norm as  é ticas , no s e da la 
facultad punitiva del Es tado para s ancionar s u incum plim iento;  la obs ervancia 
de la é tica depende exc lus ivam ente de la voluntad de qui en s e ha  im pues to por 
s í m is m o a cum plirla.  

L as  Norm as  I nternacionales  de C ontrol de C alidad, com o parte de es ta 
inves tigación, requi eren conform ar un s is tem a s oportado en políticas  dis eña das  
para alcanz ar el obj etivo y de los  procedim ientos  neces arios  para im plem entar 
y realiz ar un s eguim iento de cum plim iento de dicha s  políticas .

C om o s e podrá  obs ervar, la tem á tica de es te es crito es ta categoriz ada en cua-
tro as pectos  fundam entales :  C ontrol, A uditoría, C ódigo de é tica y Norm as  de 
control de calidad, de los  cuales  s e ha  he cho acá  un abordaj e s om ero de s u 
fundam entación teórica.

Pregunta de investigación 

¿ C uá l es  el diagnós tico, r es pecto a la utiliz ación por prim era vez  en C olom bia, 
de las  norm as  internacionales  de control de calidad y del código de é tica, en 
el trabajo de los revisores fiscales en las organizaciones del grupo II a las que 
aplica el D ecreto 302 de 2015 ( D ecreto 2420 de 2015)  en cuanto a la s uj eción 
a las  norm as ?

Objetivos

General 

Elaborar un diagnós tico, res pecto a la utiliz ación por prim era vez  en C olom bia, 
de las  Norm as  I nternacionales  de C ontrol de C alidad y del C ódigo de É tica en 
el trabajo revisores fiscales en las organizaciones del grupo II a las que aplica el 
D ecreto 302 de  2015 e n cuanto a la s uj eción a las  norm as . 
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 Específicos 

•	 A naliz ar el grado de preparación de las  organiz aciones  para im plem entar 
por prim era vez  las  norm as  de auditoría de control de calidad y código de 
é tica, e n cuanto a la dis ponibilidad de tecnología adecuada. 

•	 D is eña r una m etodología de ens eña nz a en las  ins tituciones  univers itarias , 
con bas e en la expe riencia de im plem entación de las  norm as  internacionales  
de auditoría por parte de las  organiz aciones .

Análisis de información primaria

Entrevistas grupales con expertos 

D urante el proces o de la inves tigación s e dio lugar a un es pacio en el cual 
s e invitó a diferentes  expe rtos  en el tem a del control y la auditoría, qui enes  
adem á s  de s us  conocim ientos  teóricos , pres entan una trayectoria im portante en 
el tema del aseguramiento de información financiera, independientemente o en 
diferentes firmas de Auditoría. Las sesiones presenciales se programaron con 
los  contadores  públ icos :  

T abl a 1.
C ontadores  públ icos

Nom bre del contador Tipo de vinculación Nom bre de la F irm a 

F abio Tobón I ndependiente

S onia M ontoya Socia de firma G rant Thor nton
y C as o A uditoría

J aim e A lberto G uevara Docente y revisor fiscal U nivers idad de 
A ntioqui a

Edgar M uñoz  Socio de firma D eloitte

Elaboración propia, 2017.

D urante es tas  s es iones  de expe rtos  s e  debatió en torno al m odus  ope randi  de la 
im plem entación de las  norm as  para las  em pres as  pertenecientes  al grupo I I , que  
es específicamente la población elegida para obtener información.
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Es te tipo de m etodología de inves tigación centró la atención tanto en los  
aportes  res pecto a la interpretación de los  decretos  302 de 2015 y 2101 y 
231 de 2016, des de el punto de vis ta de aclaración teórica;  com o tam bié n a 
escuchar sus experiencias con miras a la preparación de los revisores fiscales 
para la im plem entación de las  norm as . Es  de des tacar que  es tas  actividades  
des arrolladas  enrique cieron el proces o, pues to que  es ta diná m ica res ulta m uy 
propicia para debatir los  diferentes  tem as .

Entrevistas grupales

L os  invitados  s ugirieron trabaj ar con organiz aciones  del grupo I I  de em pres as ,  
ya q ue conceptuaban q ue las  G randes  C om pañ ías  ( grupo I ) ,  ya tienen toda una 
es tructura m ontada para atender es ta nueva res pons abilidad;  en cam bio,  en 
es te trabaj o de inves tigación res ultaría m á s  ú til evaluar el proces o en em pres as  
m á s  peq ueñ as .

Se puso en evidencia el gran desconocimiento de algunos revisores fiscales 
independientes  s obre es tos  tem as  de é tica y de norm as  internacionales  de control 
de calidad, destacando dos tipos de auditores: los relacionados con firmas 
m ultinacionales , que  por obligación deben es tar al tanto s obre es tos  tem as , y 
los  s egundos , los  otros  auditores , q ue cons tituyen un m undo com pletam ente 
diferente, al prim ero y que  pos iblem ente ha n he cho una lectura breve s obre la 
nueva norm ativa, o lo ha n he cho dem as iado rá pido;  entre es tas  s e encuentran 
las pequeñas firmas y los revisores fiscales independientes.

G ran parte de es te des conocim iento y falta de interé s ,  es  res pons abilidad de los  
contadores  pú blicos ,  q uienes  bá s icam ente s e dedican a tareas  en el cam po tributario. 
Es to podría ex plicars e tam bié n por prej uicios ,  s obre la contabilidad dentro de las  
em pres as  en las  q ue s e atañ e s u ex is tencia,  s olo gracias  a la tributación.

L lam ó tam bié n la atención la participación de los  invitados  en calidad de 
contadores públicos de firmas, por cuanto fueron claros en el avance que 
registran sus respectivas firmas, en relación con las metodologías de trabajo. 
A lgunos  de ellos  proporcionaron algunas  m atrices  m uy út iles  para repas ar, y 
ha cer s eguim iento a m odo de lis ta de che que o, de todas  las  norm as  que  un 
revisor fiscal debe repasar para asegurarse que no existan amenazas, y si ellas 
exi s tieren, que  s e ha yan im plem entado las  res pectivas  s alvaguardas .
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Metodología de la enseñanza 

S e pretendió indagar por la m ej or form a de ens eña r las  Norm as  I nternacionales  
de Auditoría en los programas de Contaduría Pública; para ello se definieron dos 
tipos  de inform ación:  un barrido de la producción acadé m ica s obre el tem a de 
es tá ndares  internacionales  de as eguram iento de la inform ación que  es té  vigente 
en es te m om ento, y los  m icro currículos  de diferentes  univers idades , con lo 
cual s e logró una interes ante recopilación que  brindó una bas e fundam ental 
para proponer una m etodología de ens eña nz a de los  es tá ndares  internacionales  
de as eguram iento de la inform ación. Es  de aclarar que  con todos  los  ins um os  
obtenidos  a partir de las  encues tas , s e efectuó un proces o de triangulación de las  
dis tintas  fuentes , m uy neces ario en un proces o de inves tigación.

El grupo de inves tigación en s us  debates  s obre el aná lis is  del es tudio del arte 
relacionado con la m etodología de es tudio de los  Es tá ndares  I nternacionales  
de Aseguramiento de la Información financiera, ha propuesto, basado en lo 
planteado en la m encionada norm a, incluir dentro del m icro currículo de la 
U nidad de O rganiz ación C urricular ( U O C ) - C ontrol, el es tudio de las  norm as  
internacionales  a partir del es tudio de cas os ;  dado que  res ulta una didá ctica 
interes ante para un tem a que  puede res ultar pes ado, s i no s e ayuda con una 
m etodología m otivante para el es tudiante.

Encuestas a los revisores fiscales

La razón de ser de las preguntas reflejadas en el instrumento mencionado, es 
generar res pues tas  al obj etivo general planteado en es ta inves tigación;  com o 
qui era q ue de es ta form a s e va a confrontar la realidad del proces o de auditoría 
seguido por los revisores fiscales en su día a día, con el direccionamiento al que 
invitan las  m encionadas  norm as .

Es tos  res ultados  obtenidos  cons tituirá n un m aterial im portante de cons ulta para 
la academ ia y una oportunidad de los  docentes  para evaluar en qué  punto de 
m adurez  s e encuentran las  organiz aciones  para enfrentars e a la im plem entación 
de las  norm as  en cuanto a tecnología dis ponible y nivel de preparación.

Conclusiones

L uego de conocers e los  res ultados  y proceder a s u aná lis is ,  s e pretende en es ta 
ú ltim a parte dar una conclus ión s obre el trabaj o de inves tigación;  lo cual s e 
hará por temas, tratando con ello ser lo suficientemente claro, para quienes 
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tengan la oportunidad de acercars e a es te es crito y les  res ulte entendible el 
diagnós tico q ue s eguidam ente s e detalla y q ue s e relaciona directam ente 
con la pregunta de inves tigación planteada en principio y los  obj etivos  tanto 
generales como específicos:

Firmas de auditoría

Llama la atención para esta investigación el peso que tiene la figura de firmas 
de auditoría, s obre el auditor independiente;  toda vez  que  de acuerdo con los  
res ultados  obtenidos  en la encues ta, s e m ues tra un 62.5%  perteneciente a 
firmas, frente a un 37.5% independientes; este comportamiento puede tener un 
significado en cuanto a que la revisoría fiscal ejercida en nuestro país a través 
de una  firma de auditoría y consultoría legalmente conformada, podría ofrecer 
mejores condiciones para llevar a cabo la auditoría de estados financieros más 
aj us tada a las  norm as ;  por ej em plo, m uy s eguram ente ex is tirá  un equi po de 
revis ión del control de calidad;  ha brá  m á s  recurs os  de pers onal es pecializ ado 
en temas específicos; una estructura administrativa más fortalecida que 
proporcione una mayor segregación de funciones e identificación de niveles de 
autoridad y res pons abilidad.

Con lo anterior no se desconoce la importante labor que un revisor fiscal 
independiente ej ecuta en una organiz ación, cuando é s te s e encuentra lo 
suficientemente preparado en cuanto a conocimientos propios de su quehacer; 
as í com o s u com portam iento é tico y s u com prom is o con la profes ión, es o es  
un he cho;  no obs tante, es  evidente q ue la facturación en cuanto a honor arios  s e 
refiere, puede ser significativamente más alta la primera que la segunda y ya el 
cliente s erá  qui en tom e la decis ión de acuerdo con s u criterio. P ero es  innegable 
que una revisoría fiscal realizada por una firma puede ofrecer más garantías.

Software de auditoría

El analiz ar los  res ultados  s e encuentra que  el 78,1%  adm ite no dis poner de un 
s oftw are de auditoría, m ientras  que  un 2 1,9%  res ponde que  s í tiene s oftw are. 
Es  innegable que , con el pas o de los  tiem pos , la dis ponibilidad de un s oftw are 
s e ha  convertido en he rram ienta abs olutam ente neces aria, com o apoyo a la 
ardua labor que significa soportar un encargo de aseguramiento de información 
financiera, cuando se maneja tanta información; sin embargo, existe una mínima 
dis ponibilidad de es tos  s is tem as  para la realiz ación de la labor.
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El s oftw are de auditoría es  a m enudo dis eñ ado para autom atiz ar m uchos  as pectos  
del proces o de auditoría, para que  los  recurs os  de tiem po y de la em pres a s e 
puedan guardar. La responsabilidad de un revisor fiscal o auditor externo, en 
tanto su labor de aseguramiento de la información financiera, crece día a día, 
y ello trae cons ecuencias  bien oneros as  en el evento de que  s u des em peño 
es té  por debaj o del es perado, m á xi m e s i es  ocas ionado por no contar con las  
he rram ientas  neces arias . 

A l cons ultar vía internet s e conocen los  ofrecim ientos  que  en es te cam po ha ce 
el m ercado. A llí s e encuentra por ej em plo el V oyager, tal com o lo m encionan 
los  auditores , que  facilita la realiz ación del trabaj o por parte de los  revis ores .

Tam bié n en es ta bús que da s e encuentra:  S oftw are de A uditoría:  A C L , P lanning 
A dvis or, C obit A dvis or, A udicontrol, con tres  aplicaciones :  adm inis tración 
de proyectos , auditoría interna, G R C . O tros  tipos  de s oftw are de auditoría 
incluyen cuatro áreas muy importantes: planificación de la auditoría, ejecución-
s upervis ión, a ná lis is  de ries go y aná lis is  y evaluación de bas es  de datos .

A  m anera de conclus ión y con bas e en los  res ultados  obtenidos  en las  
encues tas , es  innegable que  las  em pres as  ha n crecido y por tanto todos  s us  
proces os , incluyendo el trabaj o de as eguram iento. Es ta circuns tancia exi ge una 
tecnificación acorde con las necesidades del momento, y aún se evidencia que 
en es te cam po falta todavía m ucho des arrollo tecnológico, s obre todo en nuevas  
firmas de auditoría emergentes, que se están comprometiendo con la comunidad 
al em itir opiniones  s in una adecuada plataform a tecnológica.

Código de ética

No obs tante, no corres ponder a un núm ero im portante de res pues tas  por parte 
de los  auditores , s í s e generaron algunos  com entarios  que  apuntan a dem andar 
más compromiso por parte de los revisores fiscales personas naturales o de 
aquellas firmas emergentes sobre algunas acciones relacionadas con la ética, 
com o las  s iguientes :  

•	 P ara 9 de los  32 encues tados , s e pres enta una prá ctica repetitiva por parte 
de uno o m á s   de los  m iem bros  del equi po de encargo de auditoría, al  
pres ionar  por parte de alguno de los  m iem bros  del equ ipo de encargo, 
sobre qué recomendación de la revisoría fiscal, debe ser implementada. 
H ay que  tener un es pecial cuidado en es te as pecto, pues  claram ente es to 
cons tituye una am enaz a contra alguno de los  principios  fundam entales ;  
principalm ente la obj etividad e independencia.
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•	 También ocurre lo mismo cuando 8 de los 32 encuestados manifiestan que 
en sus firmas se observan posibles intereses financieros que puedan existir 
al interior de los  equi pos  de encargo o fam iliares  con la em pres a auditada. 
Al igual que el punto anterior, esta circunstancia justifica unas salvaguardas 
bien docum entadas .

•	 En lo q ue tiene q ue ver con h onorarios ,  1 0  de los  3 2  encues tados  m encionan 
que en sus firmas de auditoría se registran honorarios del revisor fiscal, que 
bien pudieran cons tituir pré s tam os  a la em pres a auditada. A l igual q ue en 
los  anteriores  puntos ,  s i bien no s on h allaz gos  por un nú m ero im portante 
de res pues tas ,  el s olo h ech o de q ue ex is tan,  dis para las  alarm as  frente a 
es te tem a. 

•	 Hay un punto que amerita  resaltarse y tiene que ver con el marketing que 
manejan el pool de contadores, cuando de vender su imagen se refiere. 
Puesto que  partiendo de las versiones de los mismos revisores fiscales 
encues tados , s e incurre en exa geraciones  con res pecto a las  cualidades  de 
su firma, o peor aún desprestigiar la imagen de la otra parte, con tal de 
cons eguir clientes . Es tas  conductas  s on reprocha bles  y obviam ente afectan 
el m anej o é tico de la profes ión.

Programa de control de calidad

L os  encargos  de as eguram iento de la inform ación llevan cons igo un inm ens o 
com prom is o con la com unidad, dado que  com o res ultado de todo un proces o de 
evaluación de la información financiera, se produce finalmente un informe en el 
cual el revisor fiscal emite una opinión en la cual va implícito un aseguramiento 
de la veracidad de la inform ación y para ello es  im pres cindible la exi s tencia de 
un program a m uy com pleto, liderado por un revis or de control de calidad, con 
trayectoria que  s us tente una exc elente calidad del proces o de auditoría y un 
cum plim iento es tricto de las  norm as  internacionales  de control de calidad y de 
código de é tica.

D e acuerdo con cuatro de las  res pues tas  totales  obtenidas  por parte de los  
auditores (de firmas emergentes), hay carencia de contratación de revisores de 
control de calidad;  as pecto que  debe m ej orars e s i s e qui ere llegar a un trabaj o 
con ex celencia.

En s íntes is , s e puede apreciar que  aún falta m á s  preparación por parte de algunos  
revisores fiscales (personas naturales o formas emergentes) de empresas 
de tam año m ediano o peque ña s ,  las  cuales  s on aque llas  que  es tá n incluidas  
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en el grupo I I , a efectos  de res ponder a la altura de las  exi gencias , pues  tal 
como se advirtió en párrafos anteriores,  los respectivos revisores fiscales no 
disponen de una suficiente tecnología para apoyar su trabajo y, además, el nivel 
de capacitación para es te tipo de trabaj os  es pecializ ados , dej a entrever cierto 
des conocim iento del D ecreto 302 y s us  reglam entarios .

De igual manera, se nota que para algunas firmas emergentes aún no resulta 
es encial el m anej o de un program a de C ontrol de C alidad y por tanto s u 
s om etim iento al cum plim iento de las  norm as  res pectivas .

P or s u parte, el com portam iento é tico de es e s egm ento de contadores , de alguna 
m anera dej a entrever s ituaciones  que  obviam ente cons tituyen am enaz as , ya s ea 
la obj etividad, l a independencia y por ende la integridad. 

Metodología de enseñanza

Con el fin de cumplir con uno de los objetivos específicos, se planteará 
s eguidam ente un borrador de propues ta para el aprendiz aj e de las  Norm as  
I nternacionales ;  s obre lo cual s e analiz ó en pá rrafo anterior,  producto de un barrido 
de inform ación q ue s e llevó a cabo durante el trabaj o de cam po;  relacionado con 
program as  acadé m icos  y s u didá ctica,  en diferentes  univers idades .

Es te punto conlleva una m etodología de ens eña nz a por equi pos  de trabaj o, 
previamente definidos por el docente y con unas guías de trabajo que definen 
los  s iguientes  as pectos :

•	 El es tudio s e debe realiz ar por tipos  de norm as  as í:  Norm as  I nternacionales  
de A uditoria ( NI A ) , Norm as  I nternacionales  de R evis ión ( NI TR ) , Norm as  
I nternacionales  de trabaj o para ates tiguar ( I S A E) , Norm as  I nternacionales  
de s ervicios  relacionados  ( NI S R ) , C ódigo de la I F A C  y Norm as  de C ontrol 
de calidad. 

•	 L os  m iem bros  del equi po j ugará n por roles  donde ha brá  un revis or de 
control de calidad y los  dem á s  com o auditores .

•	 El es tudio s e debe realiz ar por tipo de norm as , y en cada s es ión de clas e, 
repartirs e un docum ento con un es tudio de cas o relacionado con el tem a, 
para s u aná lis is  y dis cus ión en grupo.

•	 A  exc epción del C ódigo de É tica y NI C C , que  s e es tudian s im ultá neam ente, 
el res to del es tudio de las  norm as  s e debe ha cer individualm ente.
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•	 P reviam ente a la s es ión de clas e, s e reque rirá  un am biente virtual, donde 
el es tudiante tendrá  oportunidad de aproxi m ars e a las  norm as  para s u 
conocimiento inicial mediante un tutorial lo suficientemente amigable, a 
partir del cual s e generará  un proces o de aprendiz aj e paulatino y que  va 
fortalecido por preguntas  y ej ercicios  prá cticos .

•	 L a diná m ica de ens eña nz a reque rirá  docum entación s oporte al es tudio de 
cas o planteado, que  el docente del grupo incluirá  dentro de s u evaluación 
del proyecto de aula.

•	 C ada que  term ine un tipo de norm a y a m odo de cons olidar conocim ientos , 
se programará una tele conferencia con un experto (revisor fiscal) que 
ha blará  de s us  expe riencias  en relación a es a Norm a.

•	 D eberá  dis eña rs e un cronogram a del proces o, donde que de claro el núm ero 
de hor as  pres enciales  y de es tudio independiente, la bibliografía que  s e 
utiliz ará  y el cas o a tratar en determ inada s es ión.

•	 La evaluación se definirá de un lado con los trabajos grupales presentados 
en cada s es ión y un exa m en individual.

Es  im portante anotar que  el es tudio del C ódigo de É tica y las  Norm as  
Internacionales de Control de Calidad (NICC) significó una oportunidad grande 
para el equi po de inves tigación, pues to que  perm itió conocer de cerca un tem a 
que  res ulta s uprem am ente vigente y de todo el interé s  para los  futuros  contadores  
públ icos , con qui enes  que da un com prom is o grande relacionado con el dis eño 
de una m etodología de ens eña nz a, que , com o ya s e indicó anteriorm ente, debe 
es tar acom paña da de es tudios  de cas os , para ha cer que  el proces o ens eña nz a 
aprendiz aj e tenga un valor agregado.

P or úl tim o, es  im portantís im o enfatiz ar que  el tem a del as eguram iento de 
información financiera de las  empresas medianas pertenecientes al grupo II, 
s egún artículo 2 D ecreto 302 , llevado a cabo por una gran parte de revis ores  
fiscales independientes o vinculados a firmas de auditoría emergentes, amerita 
una revis ión  s obre el nivel de exi gencias  en cuanto al conocim iento y s uj eción 
a las normas, específicamente el Código de Ética y Normas Internacionales de 
C ontrol de C alidad;  as í com o tam bié n la exi s tencia de s oftw are que  apoyen una 
tarea tan im portante com o lo es  el de generar un inform e de as eguram iento de 
la información financiera.



López, Ó. y Gómez, L.

200

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 200 de 326 • ISSN: 2346-3279

Referencias

A uditool. ( 2017) . A uditool. R etrieved from  ht tps : / / w w w .auditool.org/ blog/ au-
ditor% C 3 % A D a- ex terna/ 2 6 0 7 - lo- q ue- todo- auditor- de- conocer- de- la- if-
ac- international- federation- of- accountants

C ardona, J . y Z apata, M . ( 2004) . Es tá ndares  internacionales  para la form ación 
del contador públ ico. R e v is t a C ont adur í a U ni v e rs idad de  A nt ioqui a,  44, 
149- 179.

C as tillo, C ., C ordoba, J . y V illarreal, J . ( 2014) . Es tandares  I nternacionales  de 
Educación ( I ES )  en C ontabilidad y as eguram iento:  Nuevos  retos  de la 
profes ión contable. T e nde nc ias , 15 ( 2) , 1 18- 135.

C om m ittee of S pons oring O rganiz ations  of the  Treadw ay C om m is s ion ( C O S O ) . 
(2004). Enterprice Risk Management (ERM) –Integrated Framework 
ERM Standard (CosoInterprise Risk Management).

C ongres o de la R epúbl ica de C olom bia. ( 2009) . L ey 1314. B ogotá , C olom bia.

C ongres o de la R epú blica de C olom bia. ( 2 0 1 7 ) . L e y  13 14  d e  2 0 0 9 . 
R ecuperado de h ttp: / / w w w .s ecretarias enado.gov.co/ s enado/ bas edoc/
ley_ 1 3 1 4 _ 2 0 0 9 .h tm l

Definición ABC. (2017). Definición ABC. R ecuperado de  ht tps : / / w w w .
definicionabc.com/politica/organismo-multilateral.php

D inero. ( 2015) . R evis ta D inero. R ecuperado de ht tp: / / w w w .dinero.com /
econom ia/ articulo/ expor taciones - s ervicios - colom bia/ 214572

H erná ndez ,  R . ( 2010) . M e t odol ogí a de  l a I nv e s t igac ión.  ( 5 Eedición) . C iudad 
de M é xi co, M é xi co:  M cgraw  H ill.

IFAC. (2015). IFAC. Recuperado de http://www.ifac.org/system/files/
publications/files/ES_A4_IFAC_Background_Info.pdf

I F A C . ( 1998) . G uías  I nternacionales  de A uditoría. R ecuperado de ht tps : / / w w w .
ifac- control.org/ publications / 1998 - 2000

IFAC. (2015). IFAC. Recuperado de http://www.ifac.org/system/files/
publications/files/ES_A4_IFAC_Background_Info.pdf



Diagnóstico de la implementación en Colombia de las Normas...

201

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 201 de 326 • ISSN: 2346-3279

Para citar este artículo:

L ópez , Ó . y G óm ez , L . ( 201 7) . D iagnós tico de la im plem entación en 
C olom bia de las  Norm as  I nternacionales  de C ontrol de C alidad 
y del Código de Ética en el trabajo de los revisores fiscales en las 
organiz aciones  del grupo 2. E n- C ont e x t o , 6 ( 9) , 181- 201.

I ns tituto M ex icano de C ontadores  P ú blicos - I F A C . ( 2 0 1 0 ) . Norm as  I nternacionales  
de A uditoría y C ontrol de C alidad. C iudad de M é x ico,  M é x ico. R ecuperado 
de h ttp: / / im cp.org.m x / areas - de- conocim iento/ auditoria/ es te- m anual- reune-
todas - las - norm as - internacionales - de- auditoria- y- la- norm a- internacional-
de- control- de- calidad- con- la- nueva- redaccion- del- cons ej o- de- norm as -
internacionales - de- auditoria- y- ates tiguam ien/

M inis terio de Educación Nacional. ( 1999) . C irc ul ar e x t e rna 033 . B ogotá , 
C olom bia:  J unta C entral de C ontadores  P úbl icos .

 
M inis terio de C om ercio,  I ndus tria y Turis m o. ( 2 0 1 5 ) . D e c re t o  3 0 2 . B ogota,  C olom bia.

P az os , D . y V ega, C . ( 2017) . I l us t rados . R ecuperado de ht tp: / / w w w .ilus trados .
com / tem a/ 6 6 4 3 / neoliberalis m o- C olom bia- A ntecedentes - des arrollo-
pres ente.ht m l

L ópez , L . ( 2013) . Es tá ndares  I nternacionales  de Educación C ontable. A punt e s  
de l  C e ne s , 32 ( 55) , 239- 261.

 
R evis ta D inero. ( 2017) . R evis ta D inero. R ecuperado de ht tp: / / w w w .dinero.

com / econom ia/ articulo/ expor taciones - s ervicios - colom bia/ 214572

S uperintendencia de S ociedades . ( 2 0 1 7 ) . S upers ociedades . R ecuperado de h ttp: / /
w w w .s upers ociedades .gov.co/ delegatura_ ins olvencia/ reorganiz acion_
empresarial/Documents/Modificacion_Circular_Basica_Juridica.pdf



López, Ó. y Gómez, L.

202

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 202 de 326 • ISSN: 2346-3279

Título:  Toro
A utor:  Tom á s  V illegas
Té cnica:  V inilo 
A ñ o:  2 0 1 6



203En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 203 de 326 • ISSN: 2346-3279

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

La contabilidad de costos en la producción 
de bienes y servicios. Revisión bibliográfica 

actualizada (2010-2018)

C os t  ac c ount ing i n t he  pr oduc t ion of  goo ds  and s e rv ic e s . 
U pdat e d L it e rat ure  re v ie w  ( 2010 - 2018)

Recibido: 20-03-2018 • Aprobado:02-05-2018 • Página inicial: 203 - Página final: 230

*   C ontadora P úbl ica y M agis ter en C ontabilidad y A uditoría de la U nivers idad Nacional P edro H enríque z  U reña  ( U NP H U ) . 
Investigadora y conferencista nacional e internacional. Docente certificada de contabilidad financiera, contabilidad de 
cos tos  y s is tem as  de contabilidad en U NP H U .

     m c61 10 @ unphu.e du.do    
     Enlace O R C I D :  ht tps : / / orcid.org/ 0000- 0002- 6836- 29 86

Resumen: la producción de bienes  y 
s ervicios  es  una actividad indus trial de 
s um a im portancia en todas  las  s ociedades . 
C ons tituye el m otor q ue im puls a la 
econom ía global,  no s olo por el h ech o de 
producir bienes  y s ervicios ,  s atis factores  
de neces idades ,  s ino tam bié n por todos  
los  agentes  q ue s e ven involucrados  en 
el proces o. C onociendo es to,  el enfoq ue 
principal de es ta inves tigación s e dirige a 
la realización de una revisión bibliográfica 
actualiz ada,  partiendo del añ o 2 0 1 0 ,  s obre 
los referentes bibliográficos que sirven de 
bas e para el es tudio y aná lis is  de los  cos tos  
de producción en las  carreras  adm inis trativas  
y financieras; ya que éstos deben registrarse, 
res um irs e y analiz ars e para poder tom ar 
decis iones  em pres ariales . P ara el es tudio s e 
utiliz ó el tipo de inves tigación docum ental,  a 
partir de diferentes  fuentes  de datos :  revis ión 
en bibliotecas  y librerías  dom inicanas ,  
dis ponibilidades  en cas as  editoras  
nacionales  e internacionales ;  adem á s  del 
us o de h erram ientas  digitales  y m otores  de 
bú s q ueda en I nternet.

Palabras clave: contabilidad, cos tos , 
producción, a ná lis is , t om a de decis iones .

Abstract:  The  m anufacture of products  
and s ervices  is  an indus trial activity very 
im portant in all s ocieties . I t’ s  the  engine tha t 
drives  the  global econom y, not only for the  
fact of m anufacturing products  and s ervices  
s atis fying needs , but als o for all the  agents  
tha t are involved in the  proces s . K now ing 
thi s , the  m ain focus  of thi s  res earch is  
directed to the  accom plis hm ent of an 
updated bibliographi c revis ion, s tarting 
from  the  year 2010, on the  bibliographi cal 
references  tha t s erve as  bas e for the  s tudy 
and analys is  of the  cos ts  of production in the  
administrative and financial careers, since 
the y m us t be regis tered, s um m ariz ed and 
analyzed in order to make business decisions. 
F or the  s tudy, the  type of docum entary 
res earch w as  us ed, us ing different s ources  
of data:  review  in D om inican libraries  and 
bookstores, availability in national and 
international publis hi ng hous es , in addition 
to the  us e of digital tools  and s earch engines  
on the  I nternet.

Keywords: A ccounting, cos ts , production, 
analys is , de cis ions .
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Comptabilisation des coûts dans la production
de biens et de services. Révision bibliographique

mise à jour (2010 -2018)

Résumé: la production de biens  et de s ervices  es t une activité  indus trielle de la plus  
h aute im portance dans  toutes  les  s ocié té s . C ’ es t le m oteur de l’ é conom ie m ondiale,  non 
s eulem ent pour le fait de produire des  biens  et des  s ervices ,  q ui ré pondent à  des  bes oins  
s atis fais ants ,  m ais  é galem ent pour les  agents  im pliq ué s  dans  le proces s us . S ach ant cela,  
l’ obj ectif principal de cette rech erch e es t de ré alis er une revue bibliograph iq ue actualis é e,  
à  partir de 2 0 1 0 ,  de ré fé rences  bibliograph iq ues  q ui s erviront de bas e à  l’ é tude et à  
l’analyse des coûts de production des carrières administratives et financières; puisqu’ils 
doivent ê tre enregis tré s ,  ré s um é s  et analys é s  pour pouvoir prendre des  dé cis ions  
com m erciales . P our cette é tude,  le type de rech erch e docum entaire a é té  utilis é ,  en 
fonction de différentes sources de données: examen des bibliothèques et des librairies 
dom inicaines ,  dis ponibilité  à  la m ais on,  ch ez  des  é diteurs  nationaux  et internationaux ;  
outre l’ utilis ation d’ outils  num é riq ues  et de m oteurs  de rech erch e s ur I nternet.

Mots-clés: com ptabilité , c oût s , pr oduction, a nalys e, dé cis ions .

Contabilidade de custos na produção
de bens e serviços. Revisão bibliográfica

atualizada (2010 -2018)

Resumo: a produç ã o de bens  e s erviç os  é  um a atividade indus trial de ex trem a im portâ ncia 
em  todas  as  s ociedades . É  o m otor q ue im puls iona a econom ia global,  nã o apenas  pelo 
fato de produz ir bens  e s erviç os ,  s atis faz endo as  neces s idades ,  m as  tam bé m  pelos  agentes  
envolvidos  no proces s o. S abendo dis s o,  o foco principal des ta pes q uis a é  direcionado 
para a conclus ã o de um a atualiz ado,  a partir do ano de 2 0 1 0 ,  s obre as  referê ncias  
bibliográficas que são a base para o estudo e análise dos custos de produção nas carreiras 
administrativas e financeiras revisão da literatura; já que devem ser registrados, resumidos 
e analis ados  para tom ar decis õ es  de negócios . P ara o es tudo,  utiliz ou- s e o tipo de pes q uis a 
docum ental,  com  bas e em  diferentes  fontes  de dados :  revis ã o de bibliotecas  e livrarias  
dom inicanas ,  dis ponibilidade em  dom icílio,  editores  nacionais  e internacionais ;  alé m  do 
us o de ferram entas  digitais  e m otores  de bus ca na internet.

Palavras-chave: contabilidade, c us tos , pr oduç ã o, a ná lis e, de cis õe s .
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Introducción

L os  tem as  que  s e tratan en es ta inves tigación s on:  origen y evolución de la 
contabilidad de cos tos , la m edición del cos to de producción, regis tros  contables , 
estados financieros y reportes de costos, análisis y toma de decisiones.

Metodología

P ara realiz ar con é xi to el es tudio del tem a s e utiliz ó un tipo de inves tigación 
docum ental, revis ando para ello:  prim ero, program as  acadé m icos , nacionales  
e internacionales , que  incluyen el es tudio de la contabilidad de cos tos ;  
segundo, fuentes bibliográficas en bibliotecas universitarias y librerías de la 
R epúb lica D om inicana;  tercero, dis ponibilidades  en cas as  editoras , nacionales  
e internacionales ;  y cuarto, cons ulta en bus cadores , bibliotecas  y bas es  de datos  
digitales  de us o internacional utiliz ados  en la actualidad.1

La finalidad de estas revisiones es analizar la disponibilidad de referencias 
bibliográficas actualizadas en relación a las ofertas académicas y el contenido 
tem á tico en m ateria de cos tos  de producción. 

Resultados

La contabilidad de costos. Origen y evolución

D iferentes  autores , com o H erná ndez  ( 2012) , A ctualidad Em pres arial ( 2014) , 
Tafur y Osorio (2016), definen la contabilidad de costos como un subsistema 
contable que  s um inis tra inform ación para m edir los  cos tos  de un producto o 
s ervicio, calcular el rendim iento y es tablecer el control de las  operaciones ;  
s iendo é s ta indis pens able en la gerencia de los  negocios  porque  conoce con 
anterioridad a la producción, la invers ión realiz ada y, por ende, le ayuda a tom ar 
la decis ión adecuada.

La contabilidad de costos se diferencia de la contabilidad financiera en que 
es ta úl tim a recoge inform ación de las  operaciones  económ icas  de la em pres a, 
en sentido general, y elabora con ellas los estados financieros que pueden ser 
elaborados tanto para uso interno como externo. La de costos, “se basa en el 
regis tro y control de operaciones  económ icas  por á reas , es  elaborada para us o 
interno de la empresa y no es obligatoria” (Concepción, 2016; Hernández, 
2012;  L az o, 2013a ) .

1  A lgunos  de los  recurs os  digitales  cons ultados  fueron:  G oogle acadé m ico, E B S C O hos t, e - libro, f reelibros .org,  
    contabilidadparatodos .com , Y outube, entre otros .
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Su finalidad es suministrar información para: a) la valuación de los inventarios 
y la determ inación de los  res ultados ;  b)  el planeam iento y control de las  
operaciones  de la em pres a;  y c)  la tom a de decis iones  ( C allej a, 2013;  J im é nez , 
2010;  L az o, 2013a ;  R am írez , 2013) .
 
En cuanto a sus orígenes, Hernández (2012) clasifica la historia de la contabilidad 
de cos tos  bas ada en cuatro form as  de producción:  1 )  P rim itiva,  caracteriz aba 
por la producción s olo de lo neces ario para la s ubs is tencia del grupo;  2 )  
Es clavis ta,  donde aparece y s e des arrolla la propiedad privada s obre los  m edios  
de producción;  3 )  F eudal, 2  donde los  feudales  eran dueñ os  de los  m edios  de 
producción ( la tierra,  m olinos ,  anim ales ,  entre otros ) ,  los  s iervos  s olo eran 
dueñ os  de s us  ins trum entos  de labranz a;  y 4 )  C apitalis ta,  caracteriz ada por la 
ex is tencia de la propiedad privada s obre los  m edios  de producción.En las  cuatro 
form as  de producción des critas ,  s e h an llevado crónicas  de las  operaciones  en 
libros  de regis tros ,  prim ero de form a rudim entaria,  luego m á s  es pecializ ada,  a 
fin de mantener un control sobre ellas en los reinos, haciendas y comercios. 

No obs tante, varios  autores , entre ellos  H erná ndez  ( 2012)  y L az o ( 2013a ) , 
afirman que el estallido de la Revolución Industrial, a partir del año 1776, fue 
lo que  im puls ó el es tablecim iento de un m ayor control s obre los  m odos  de 
producción, los  m ateriales  y la m ano de obra. D e es ta indus trializ ación s urgieron 
cuatro tipos  de actividades  económ icas :  la com ercializ ación, la pres tación de 
s ervicios , l a producción y la ext racción o expl otación.
 
Con respecto a lo anterior, Lazo (2013) especifica que fueron las industrias 
quí m icas  las  que  hi cieron evolucionar la contabilidad de cos tos .
 
En la actualidad, el aum ento de la productividad, la m aqui niz ación y la 
tecnología indus trial, ha n provocado el aceleram iento y la es pecializ ación de 
los  m odos  de producción, lo que  ha ce que  el es tudio de los  proces os  productivos  
y los  cos tos  inhe rentes  a ellos  s e deban analiz ar con m ucho  cuidado.

Es  por ello que  hoy  día las  ins tituciones  acadé m icas  incluyen la contabilidad 
de cos tos , adm inis trativa, gerencial o de ges tión en s us  program as  de es tudio;  
dependiendo de la carrera de que  s e trate;  contribuyendo as í con los  profes ionales  
para que de manera competitiva identifiquen los costos en las empresas y puedan 
entender cómo clasificarlos, medirlos, registrarlos, analizarlos y presentarlos a 
la gerencia por m edio de inform es  para la tom a de decis iones .

2    E n el F eudalis m o, l a producción s e ha cía s olo para s uplir las  neces idades  de los  feudales , no pa ra com ercializ ación.
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Además de lo anterior, tanto el contador de costos, el contador financiero o el 
adm inis trador,  deben s aber q ue el trabaj o con recurs os  m ateriales  y económ icos  
implica “cumplir con normas éticas que comprenden la competencia, 
integridad, confidencialidad y objetividad” (Horngren, Datar y Foster, 2012; 
Vanderbeck, 2017). 

Medición del costo de producción

El cos to es  una erogación q ue s e realiz a para la adq uis ición de un bien o 
s ervicio con el propós ito de generar ingres os  ( J im é nez ,  2 0 1 0 ;  W arren,  R eeve 
y D uch ac,  2 0 1 0 ) .
 
H erná ndez  ( 2012, 20 14) , H orngren et al. ( 2012b) , L az o ( 2013a ) , Tafur y O s orio 
(2013) y otros autores, identifican los costos como activo (inventarios y activos 
fijos), como gasto (costos de producción) y como pérdida (gasto). Lazo utiliza 
los  té rm inos  cos tos  capitaliz ables , inventariables  y del período, para referirs e a 
los  m is m os  conceptos .

En cuanto a la composición y clasificación de los costos de producción, “la teoría 
tradicional de cos tos  ha bla de tres  elem entos  bá s icos :  m ateriales  directos , m ano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación” (Calleja, 2013; Hernández, 
2012, 2014; Warren et al, 2010, 2012, 2014). A esta clasificación Rincón y 
V illarreal ( 2014a )  y Tafur y O s orio ( 2013)  agregan un cuarto elem ento:  el cos to 
por contrato de s ervicios ;  tam bié n denom inado com o contratación de terceros , 
s ubcontratación, t erceriz ación o ext ernaliz ación. 

Estos elementos del costo, de manera general y para fines de medición, son 
clasificados como directos e indirectos (Ver Figura 1), si se relacionan con el 
producto; fijos, variables y mixtos, si se relacionan con el volumen producido; 
prim os  y de convers ión, s i s e relacionan con los  elem entos  del cos to;  de 
producción, administrativos, financieros o de ventas, de acuerdo al departamento 
en que  s e incurren;  del producto y del período cuando s e com paran con los  
ingres os  ( D íaz , 2010;  H erná ndez , 2012, 2014;  H orngren 2012a , 2012b;  L az o, 
2013;  W arren et al, 2010) .

Los materiales, como madera, pegamentos, pinturas, harina, etc., “son los 
ins um os  que  s e trans form an en productos  term inados  o s ervicios  a travé s  de 
la utiliz ación de m ano de obra y cos tos  indirectos  de fabricación en el proces o 
productivo” (Hernández, 2012, 2014; Lazo, 2013a; Warren et al, 2010). 
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Figura 1. Elem entos  del cos to de producción

J im é nez , 2010, p.18.

En s u m edición, es  im portante conocer los  departam entos  involucrados , las  
actividades  de control, m é todos  de valoración, as í com o los  docum entos  que  
deben elaborarse y que soportan la contabilidad (Ver flujograma de procesos 
presentado en la Figura 2) (Coyle, Langley, Novak y Gibson, 2013; Hernández, 
2012;  H eredia, 2013) . 

A dem á s  de lo anterior, H eredia ( 2013 ) , H erná ndez  ( 2012)  y D avid ( 2016)  
recom iendan pres tar atención a los  té rm inos  com erciales  utiliz ados  en las  
com pras  internacionales , que  im plican trá m ites , acuerdos , cam bios  de m oneda, 
conceptos  referenciales , im pues tos , gravá m enes  y perm is os , trans porte, s eguros , 
alm acenaj e y m anej o de docum entos ;  todos  ellos  generadores  de cos tos , los  
cuales  deben contem plars e en liqui daciones  de im portación para es tablecer el 
costo final de adquisición de los materiales de producción.
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La mano de obra, el segundo elemento del costo, “es el esfuerzo físico o mental 
que  realiz a un trabaj ador en el proces o de trans form ación de una m ateria prim a 
o un ins um o en un producto term inado,  que  s atis faga una neces idad y que  no 
perjudique el medio ambiente” (Hernández, 2012, 2014). Esta es administrada 
en la producción a travé s  de la elaboración de boletas  de trabaj o, tarj etas  de 
tiem po, nóm inas  de pago, y es tá n regidas  por el control de leyes  y norm ativas  
de trabaj o com o s on los  códigos  laborales , reglam entos  s obre s alarios  m ínim os , 
leyes  s obre I S R  y s eguridad s ocial, entre otros  ( H erná ndez , 2012;  L az o, 2013a ) .

No obs tante, s egún G óm ez  ( 2013) , el es fuerz o del s er hum ano s ería 
insuficiente si no contara con los equipos necesarios que comprenden desde 
la he rram ienta m á s  s encilla ha s ta la m aq uinaria m á s  com plicada, perm itiendo 
econom iz ar es fuerz os  de trabaj o y de m aterial, a la vez  que  aum entar de m odo 
significativo su productividad. Estos equipos sufren depreciación, se les realiza 
m antenim ientos , utiliz an energía o com bus tibles , los  cuales  deben cons iderars e 
com o cos tos  indirectos  dentro de la producción.

L os  cos tos  indirectos  de fabricación ( C I F ) , carga fabril, gas tos  de fabricación o 
gas tos , com o tam bié n s e les  conoce ( J im é nez , 2010) , s on todos  los  cos tos  que  
s e relacionan indirectam ente con el producto y que  form an parte del proces o 
productivo. É s tos  s e com ponen de tres  partes :  m ateriales  indirectos , m ano de 
obra indirecta y otros  cos tos  indirectos  de fabricación ( V er F igura 1) . 

En proces os  de cons trucción de obras , el cos to indirecto parte des de la 
planificación de la edificación (costos preliminares), incluyendo los honorarios 
profes ionales  del pers onal a cargo y las  s ubcontrataciones , ha s ta los  cos tos  
finales de registro y evaluación de obras civiles (Suárez, 2017).

D e los  tres  elem entos  bá s icos  del cos to, D onos o y D onos o ( 201 1)  aclaran que  
el C I F  es  el m á s  difícil de calcular, por la variedad de cos tos  y departam entos  
que  s e ven involucrados  en ellos  y las  form as  de dis tribución.

El cuarto elem ento,  s ubcontratación,  aunq ue puede m uy bien cons iderars e com o 
CIF, Tafur y Osorio (2013) lo clasifican de tres formas: o ut s o urc in g ( contratación 
de s ervicios  ex ternos  realiz ados  fuera de la em pres a) ,  c o s o urs in g ( realiz ación de 
actividades  com partidas  con terceros ,  denom inado tam bié n alianz as  es traté gicas )  
e in s o urc in g ( s ervicios  ex ternos  realiz ados  dentro de la em pres a) .

L os  C I F  generales  pueden m edirs e y controlars e a travé s  de la elaboración de 
pres upues tos  ( C ano,  2 0 1 3 ) ,  h oj as  de prorrateo,  h oj as  de cons um o o docum entaciones  
q ue s oportan la carga del cos to agregado a la producción ( H erná ndez ,  2 0 1 4 ) .
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Registro de los costos de producción

El regis tro de los  cos tos  de producción tiene dos  obj etivos :  prim ero, elaborar 
inform es  que  s irvan para la tom a de decis iones  y, s egundo, pres entar 
información “sobre el costo computable de los inventarios producidos” a la 
A dm inis tración Tributaria ( S U NA T, D G I I , O tras )  ( A banto y L uj á n, 2013;  
A ctualidad em pres arial, 2014;  D íaz , P arra y L ópez , 2012) .
 
A ntes  de contabiliz ar los  cos tos  de producción, debe conocers e prim ero cuá les  
tipos  de inventarios  s e m anej an y el s is tem a de cos teo que  s e utiliz ará  para 
s u acum ulación. L os  inventarios  en las  indus trias  s on tres :  de m ateriales , de 
producción en proces o y de productos  term inados  ( H erná ndez , 2014;  W arren 
et al., 2010) . En las  em pres as  de s ervicios  s olo s e cons ideran los  inventarios  de 
materiales (Vanderbeck, 2017).

En cam bio, l os  s is tem as  de cos teo de inventario s on dos :  periódico y perpetuo. 
El periódico, porm enoriz ado o de cos tos  incom pletos  ( C allej a, 2013) , ofrece 
inform ación lim itada s obre los  inventarios ;  s e utiliz a en peque ña s  y algunas  
m edianas  em pres as . El perpetuo o de cos tos  com pletos , ofrece inform ación en 
tiem po real y es  utiliz ado en m edianas  y grandes  em pres as  ( H erná ndez , 2012, 
2014;  L az o, 2013) .

En las  indus trias , el s is tem a perpetuo perm ite la acum ulación de cos tos  de 
producción y lo clasifica de dos formas: por órdenes de trabajo y por procesos. 
El primero es en base a pedidos y especificaciones de clientes; sus costos se 
acum ulan en una H oj a de Trabaj o por cada pedido. El s egundo es  en bas e 
a proces os  productivos  continuos ,  es tandariz ados  y repetitivos , donde los  
productos  s on hom ogé neos  y producidos  a gran es cala ( H orngren, 2012b;  
U ribe, 201 1) . Es te úl tim o s is tem a acum ula los  cos tos  por departam entos  o por 
centros  de cos tos .

L os  centros  de cos tos  s on unidades  de trabaj o que  incluyen varias  actividades  
en las  cuales  s e van acum ulando los  tres  elem entos  del cos to, en donde los  
cos tos  acum ulados  en un departam ento pas an a otro para s eguir el proces o, 
ha s ta que  s e term ina la producción ( H erná ndez , 2012, 2014 ;  L az o, 2013b) .

P ara los  regis tros , los  inventarios  de m ateriales  s e contabiliz an de dos  form as :  las  
entradas , al cos to de adqui s ición ( V er prim er as iento en F igura 3) , principalm ente 
contenido en las  facturas  de proveedores ;  las  s alidas  s e contabiliz an de acuerdo 
al m é todo de valoración de inventarios  utiliz ado por la em pres a.
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Figura 3.  R egis tro contable para com pra de m ateriales

L az o, 2013a , p.96.

L os  m é todos  de valoración de inventarios  conocidos  s on cuatro:  F I F O  ( Firs t  I n, 
Firs t  O ut ) , L I F O  ( L as t  I n, Firs t  O ut ), promedio ponderado y de identificación 
específica (Hernández, 2012; Lazo, 2013a). La NIC 2 solo hace mención de dos 
de ellos, FIFO e identificación específica, además del reconocimiento del valor 
neto realiz able para contabiliz ar ( D íaz , 20 10;  I ns tituto M ex icano de C ontadores  
P úbl icos , 2016) .

D e los  m é todos  citados , en las  indus trias  s olo s e utiliz an el F I F O  y el P rom edio 
ponderado ( D onos o y D onos o, 201 1;  J im é nez , 2010) , por el tipo de proces os  
y el m om ento en que  s e agregan los  cos tos  de los  inventarios ;  pero cada país , 
a travé s  de la adm inis tración tributaria,  determ inará  cuá l es  el m á s  favorable 
a utiliz ar. P or ej em plo, en la R epúbl ica D om inicana la D irección G eneral de 
I m pues tos  I nternos  ( D G I I )  exi ge en el C ódigo Tributario,  L ey 1 1- 92, utiliz ar 
L I F O , s alvo ciertas  exc epciones  ( H erná ndez , 2014) . En P erú, la form a de 
registro de costos está contenida en la “ley del impuesto a la renta” a partir del 
artículo 35, s obre inventarios  y contabilidad de cos tos  ( A guirre, 2013) .

El registro de los materiales se debe realizar considerando “la cantidad recibida, 
cantidad enviada a producción, y los  s aldos  de los  inventarios  para cada tipo 
de material”. A medida que se usan materiales directos, se registran como 
m ateriales  retirados  del alm acé n en el m ayor de fá brica ( H orngren, 2012b) . 
En el s egundo as iento de la F igura 3, las  s alidas  del alm acé n de m ateriales  s e 
com putan directam ente a la cuenta de inventario de producción en proces o, 
cuando s e utiliz a el s is tem a perpetuo, cuenta donde s e acum ulan los  cos tos  
del producto a fabricar. En el s is tem a periódico no s e realiz a as iento contable 
para el tras pas o de m ateriales  ( L az o, 201 3a ) , por lo que  el control debe ha cers e 
m anual en las  hoj as  de trabaj o.
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Con relación al registro de la mano de obra debe definirse si el costo se cargará 
directam ente a la producción o a una cuenta de control y acum ulación de cos tos  
des de la cual s erá  dis tribuido. Es to s ucede cuando exi s ten varias  órdenes  de 
trabaj o, departam entos  o centros  de cos tos  trabaj á ndos e al m is m o tiem po ( V er 
F igura 4) . J im é nez  ( 2010) , indica que  los  aportes  s ociales  a los  em pleados  
tam bié n deben incluirs e en la cuenta de producción en proces o de cada 
departam ento u orden de trabaj o. 

Figura 4.  R egis tro contable para la m ano de obra directa

L az o, 2013b. 

En caso de utilizarse un registro por orden de trabajo, en vez de clasificar los 
regis tros  por departam entos  s e as ignan a trabaj o en proces o de cada orden.

P ara el regis tro de los  C I F ,  debe cons iderars e q ue é s tos  s e agregan a la producción 
utiliz ando diferentes  bas es  de cá lculo:  a)  cos to de m ateriales  directos ;  b)  cos to de 
m ano de obra directa;  c)  h oras  de m ano de obra directa;  d)  unidades  producidas ;  
y e)  h oras  m á q uina;  ( H erná ndez  2 0 1 2 ,  2 0 1 4 ;  L az o,  2 0 1 3 a) . Tam bié n s e pueden 
as ignar m ediante el us o del s is tem a de cos teo A B C . ( C oncepción,  2 0 1 6 ;  P abón,  
2 0 1 2 ;  R am írez ,  2 0 1 3 ) .
 
L a F igura 5 m ues tra cóm o debe realiz ars e el regis tro de es te elem ento en 
la producción,  tom ando en cuenta que  previam ente s e fueron acum ulando 
en una cuenta de control de CIF, la cual finalmente es distribuida entre los 
departam entos  u órdenes  de producción. En cas o de com putars e directam ente a 
la producción, s in pas ar por la cuenta de acum ulación, la partida cré dito s erá  la 
cuenta de obligación o s alida de efectivo corres pondiente.

C ada cos to en la producción puede agregars e en bas e a cos tos  reales , norm ales  
o es tá ndar. En algunos  cas os  es ta as ignación s e bas a en tas as  predeterm inadas , 
s iendo acum ulados  en una cuenta de acum ulación y luego dis tribuidas  por tas as  
o de acuerdo a la proporción producida. Es tas  form as  de control s ervirá n para 
tom ar decis iones , s ea utiliz ando un enfoque  de cos teo directo o por abs orción.
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Figura 5.  C ontabiliz ación de los  cos tos  indirectos  de fabricación

L az o, 2013b. 

No s e debe confundir el s is tem a de cos teo A B C  con la dis tribución de los  cos tos  de 
producción entre los  departam entos  A , B  y C .

Figura 6.  F luj o s ecuencial en la producción

L az o, 2013b, p.52.

Figura 7.  F luj o paralelo en la producción

L az o, 2013b, p.52.
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Figura 8.  F luj o paralelo en la producción

L az o, 2013b, p.53.

I ndependientem ente del s is tem a de regis tro que  s e utilice, periódico o perpetuo, 
o del s is tem a de acum ulación de cos tos , por órdenes  de trabaj o o por proces os , 
L az o ( 2013b) , s eña la que  es  im portante s aber que  el proces o productivo 
podrá  s er s ecuencial, paralelo o s electivo;  dependiendo de la form a en que  los  
productos  y los  cos tos  pas an por los  diferentes  departam entos . P ara entender 
bien es to s e m ues tran las  F iguras  6,  7 y 8.

A s í m is m o, algunos  proces os  productivos  s e realiz an de m anera conj unta, en 
donde productos  diferentes  pueden res ultar de un m is m o proces o inicial en el 
prim er o los  prim eros  departam entos  ( V er F igura 9)  ( C abrera y M ariano, 2015;  
C oncepción, 2016) .

La NIC 2 define producción conjunta como: el proceso de producción que 
puede dar lugar a la fabricación s im ultá nea de m á s  de un producto ( P á rrafo 
14) ;  res ultando de ello la producción de productos  principales  o coproductos  
(productos de valor de venta significativo) junto a subproductos (desechos, 
des perdicios  o recha z os )  ( C abrera y M ariano, 2015) .

Como se puede notar en la Figura 9, no se pueden identificar los productos 
que  s e tiene intención de fabricar,  A , B  y C , s ino ha s ta des pué s  del punto 
de separación (en donde pueden identificarse individualmente); por lo que, 
en el primer departamento, solamente se pueden identificar los costos que 
s e acum ulan para los  tres  productos  de form a s im ultá nea ( cos tos  conj untos )  
( C abrera y M ariano, 2015) .
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L a contabiliz ación en la producción conj unta s e realiz a de la m is m a form a q ue 
s e h a pres entado en las  F iguras  3 ,  4  y 5 . C uando s e utiliz an varios  departam entos  
las  cuentas  de inventario de producción en proces o de cada departam ento es tará  
identificada con la letra, código o nombre del departamento correspondiente, 
para identificar con mayor facilidad dónde se ha generado o traspasado el 
cos to incurrido.

P ara as ignar los  cos tos  conj untos  a los  coproductos , C abrera y M ariano ( 2015)  
y C oncepción ( 2016)  s eña lan que  s e deberá  tom ar en cuenta el m é todo de 
as ignación de cos tos  a utiliz ar;  ya s ea tom ando en cuenta las  unidades  fís icas  
( m é todo de las  unidades  producidas )  o s u im portancia en los  ingres os  ( m é todos  
de valor de venta en el punto de s eparación y del valor neto realiz able) .

Figura 9.  F luj o de cos tos  en la producción conj unta

C abrera y M ariano, 2015.

El prim er m é todo, de las  unidades  producidas , s e utiliz a cuando el valor de 
venta de los coproductos en el mercado no tienen diferencia significativa en 
los  ingres os  de la em pres a;  por lo que , la cantidad producida s erá  la bas e para 
la as ignación de cos tos . L a s iguiente fórm ula s e utiliz a para ello ( C abrera y 
M ariano, 2015) .
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El s egundo m é todo, del valor de venta en el punto de s eparación, es  el m á s  
idóneo en la producción conj unta, pero s olo cuando s e conoce el valor de 
venta unitario de los  productos  en es te punto. Es tos  s on los  productos  que  s on 
vendidos inmediatamente; se identifica individualmente que no requieren de 
proces am iento adicional y cas i s iem pre s e venden a granel. Es te m é todo s e 
utiliz a m ucho en las  proces adoras  de carnes . L a fórm ula a utiliz ar en es te cas o, 
pres entada por cabrera y M ariano ( 2 015) , e s  la s iguiente:

El tercer m é todo, del valor neto realiz able, s e utiliz a cuando no s e conoce el valor 
de venta en el punto de s eparación. P ara ello, debe utiliz ars e el precio de venta 
final del producto, considerando reducir de éste los costos de procesamiento 
adicional y los  gas tos  operacionales  cargados  a los  productos . D e es ta form a, 
s e obtiene un valor hi poté tico de venta en el punto de s eparación. L a form a 
de obtener es te valor hi poté tico, C abrera y M ariano ( 2015)  lo pres entan en la 
s iguiente fórm ula:
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P ara poner un ej em plo s obre los  cá lculos  realiz ados  por cada uno de los  m é todos  
de as ignación de cos tos  s e pres entan las  F iguras  10, 1 1 y 12, corres pondientes  
a las  Tablas  I , I I  y I I I  expue s tas  por C abrera y M ariano en s u tes is  de m aes tría 
( 2015) , e n bas e a una indus tria proces adora de carnes  de pollo. 

Figura 10.  Ej em plo en bas e al m é todo de las  unidades  producidas

C abrera y M ariano, 2015, p.34.

C om o puede percibirs e, en cada uno de los  m é todos , la dis tribución de los  
cos tos  conj untos  es  diferente, porque  el pes o de la cantidad producida y los  
precios  de venta indicará n ha cia dónde debe ir m ayor carga de cos tos , por lo 
tanto, l a gerencia debe determ inar qué  m é todo es  el m á s  factible us ar.

Figura 11. Ej em plo en bas e al m é todo del valor de venta en el punto de s eparación

C abrera y M ariano, 2015, p.36.
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Figura 12.  Ej em plo en bas e al m é todo del valor neto realiz able

C abrera y M ariano, 2015, p.39.

L os  s ubproductos  en las  F iguras  1 0 ,  1 1  y 1 2  no aplican para la as ignación de 
costos de producción, porque se consideran como “subproductos de categoría 1, 
los cuales solo se reconocen cuando se venden”. Los subproductos de categoría 2, 
una segunda clasificación, se someten al mismo proceso de asignación de costos 
que los coproductos, “por reconocerse cuando se producen”; por tanto, deben ser 
cargados  con cos tos  del proces o productivo ( C abrera y M ariano,  2 0 1 5 ) .

D es pué s  de obtener la as ignación de cos tos  en el punto de s eparación, s e 
procede al regis tro del tras pas o a los  s iguientes  departam entos  o al alm acé n de 
productos  term inados , dependiendo s i s e realiz ará  o no un proces o adicional de 
producción ( ver s egundo regis tro en F igura 13) .

F inalm ente, term inada la producción s e realiz an los  regis tros  corres pondientes  
al tras pas o de los  productos  term inados  al alm acé n, en donde s e les  as igna 
un precio de venta con el cual s e com ercializ ará  al cliente. En la F igura 14, 
H orngren et al. ( 2012b) , m ues tran los  regis tros  de tras pas o utiliz ando una cuenta 
de “control de productos terminados”; la misma utilizada por otros autores para 
el inventario de productos  term inados . L a F igura tam bié n pres enta los  as ientos  
contables  a realiz ar al m om ento de vender los  artículos .
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Figura 13.  R egis tros  contables  en producción conj unta

C abrera y M ariano, 2015, p.41.

Figura 14.  C ontabiliz ación de la producción trans ferida a productos  term inados

H orngren et al. ( 2012b, p.1 14) .
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C abe res altar que , en todo proces o productivo pueden res ultar m ateriales  
de des echo y de des perdicio y unidades  daña das  y defectuos as  que  deben 
cons iderars e a la hor a de calcular y regis trar cos tos  ( W arren et al, 2010) .

L os  des perdicios  o dañ os  en la producción pueden s er norm ales  o anorm ales . L os  
prim eros  im pactan los  cos tos  de producción,  y por tanto la producción term inada 
y el cos to de ventas ,  porq ue s on abs orbidos  en el cos to de la producción buena;  
en cam bio,  los  des perdicios  y dañ os  anorm ales ,  s e cargan a los  deudores ,  a la 
cuenta del res pons able,  o bien a la em pres a,  en form a de gas tos  ( A vanto y L uj á n,  
2 0 1 3 ;  C abrera y M ariano,  2 0 1 5 ;  C allej a,  2 0 1 3 ;  U ribe,  2 0 1 1 ) .

P ara evitar es os  daños  y des perfectos  en la producción, s e incurre en proces os  
y cos tos  de calidad que  tam bié n deben ir cargados  a la producción dentro de 
los  cos tos  indirectos . Tam bié n exi s ten cos tos  de m ala calidad ( de prevención y 
evaluación) , los  cuales  s e producen por la detección de fallas  internas  ( antes  de 
los  productos  s er entregados  a los  clientes )  o fallas  ext ernas  ( s urgidos  una vez  
ha n s ido entregados )  encontradas  en los  productos  ( L az o 2013b;  U ribe, 201 1;  
Vanderbeck 2017).

Informes de costos y estados financieros

C uando s e term ina una orden o proces o productivo, s e da avis o al departam ento 
de cos tos  para que  proceda a la liqui dación de los  cos tos  incurridos  a travé s  
de informes de producción. Jiménez (2010) especifica que esta se efectúa 
totaliz ando los  cos tos  de m ateriales  directos , m ano de obra directa y C I F  en 
la res pectiva H oj a de C os tos ,  para luego dividirlo entre el núm ero de unidades  
producidas  y alcanz ar as í el cos to prom edio por unidad.
 
En la producción por proces os  s e elabora un inform e de cos to de producción 
por departam entos  que  indicará  cuá l fue el cos to total producido, la cantidad 
de unidades  term inadas  y trans feridas , unidades  en proces o y m erm as , y el 
cos to unitario res ultante. Es te inform e algunos  autores , com o H erná ndez  ( 2012, 
2014)  y W arren et al. ( 2010) ,  lo des criben en cuatro pas os :  plan de cantidades , 
producción equi valente, cos tos  por contabiliz ar y cos tos  contabiliz ados , 
pudié ndos e agrupar en dos  partes :  unidades , pas os  1 y 2, y cos tos , pas os  3 y 4. 
O tros  autores , s in em bargo, com o H orngren ( 2012a , 2012 b)  dividen el m is m o 
inform e en cinco partes :  cantidades , producción equi valente, cos tos  totales  
invertidos , c os tos  unitarios  equi valentes  y cos tos  as ignados .
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Figura 15.  M odelo de es tado de cos to de producción

Elaboración propia, 2018 con bas e en des cripciones  de C ano ( 2013) , H erná ndez  ( 2012)  
y W arren et al ( 2010) .

Las Figuras 15 y 16 muestran dos modelos de estados financieros secundarios, 
indicando en ellos  la ubicación de los  cos tos  y de dónde s on obtenidos . El 
res ultado del es tado de cos to de producción ( F igura 15) , s irve para la 
elaboración del es tado de cos to de ventas  ( F igura 16) , cuyo res ultado s e utiliz a 
para la elaboración del es tado de res ultado ( dis m inuido de los  ingres os ) , el 
cual servirá para alimentar los demás estados financieros básicos. “Estos 
es tados  s ecundarios  pueden preparars e aun cuando la em pres a no cuente con 
contabilidad de costos”, siendo el estado de costo de producción tan complejo 
com o lo s ea el proces o productivo ( C allej a, 2013;  L az o, 20 13a ) .

C uando los  cos tos  s e contabiliz an y res um en, s irven para la elaboración de 
los estados financieros básicos (balance general, estado de resultados, estado 
de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio), auxiliándose de la 
contabilidad de costos a través de la elaboración de los estados financieros 
com plem entarios  ( es tado de cos tos  de producción y de cos tos  de la m ercancía 
vendida)  ( G arcía, 2014;  H erná ndez , 2012 , 2014) .
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En una em pres a de pres tación de s ervicios  no ex is te cos to de m ercancía 
vendida. S e calcula el cos to de los  s ervicios  pres tados ,  el cual es tá  com pues to 
de cos to de m ateriales  directos ,  cos to de m ano de obra directa,  cos tos  
indirectos  de la pres tación del s ervicio y cos to de s ubcontrataciones  ( U ribe 
2011; Vanderbeck, 2017).

Los estados financieros básicos se elaboran en las industrias y empresas de 
s ervicios  de igual form a com o s e conoce en las  em pres as  com erciales . 

Figura 16.  M odelo de es tado de cos to de la m ercancía vendida

Elaboración propia, 2018 con bas e en des cripciones  de C ano ( 2013) , H erná ndez  ( 2012)  
y W arren et al ( 2010) .

Análisis de los costos de producción

En las finanzas tradicionales, existen indicadores de rentabilidad, liquidez y 
endeudam iento. A lgunos  indicadores  de rentabilidad im portantes  s on:  m argen 
bruto ( utilidad bruta/ ventas  netas ) , m argen operacional ( utilidad operacional/
ventas  netas )  y m argen neto ( utilidad neta/ ventas  brutas ) . Es tos  tres  indicadores  
m iden la capacidad que  tienen las  ventas  de generar utilidades  ( U ribe, 201 1) .
 
En las  indus trias , aparte de los  indicadores  tradicionales , tam bié n exi s ten los  
indicadores  de rotación de inventarios , calculados  para cada tipo de inventario 
utiliz ado en es tos  tipos  de em pres as , de productividad y com petitividad de 
eficiencia y de calidad (Hernández, 2012; Uribe, 2011).
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La finalidad del análisis permitirá evaluar los costos desde diferentes enfoques. 
P or ello, H erná ndez  ( 2012) , H orngren et al. ( 2012a , 2012b) , W arren et al. ( 2010)  
y otros autores los clasifican como: históricos y predeterminados, estimados, 
norm ales  y es tá ndares , directos  y abs orbentes , controlables  e incontrolables , 
relevantes  e irrelevantes , des em bols ables  y de oportunidad, s um ergidos  y 
diferenciales , evitables  e inevitables , com prom etidos  y dis crecionales , de cierre 
de planta, entre otras clasificaciones.

En base a la clasificación anterior, Suárez (2017) expone que los análisis pueden 
ser aproximados, específicos, dinámicos, deductivos o inductivos. También 
des cribe que  el cos to es tá  precedido de cos tos  anteriores  y que , a s u vez , s on 
integrantes  de cos tos  pos teriores . 

Los costos históricos se refieren a los costos reales, los cuales deben compararse, 
cuando se efectúan, con costos predeterminados (estimados y estándares), a fin 
de evaluar la flexibilidad presupuestaria, analizando las variaciones resultantes 
en la aplicación de cos tos . Es tas  variaciones  pueden debers e a s ubaplicaciones , 
s obreaplicaciones  o a cam bios  en los  precios  y regulaciones  del m ercado 
des pué s  de aprobadas  las  partidas  pres upues tarias  ( H erná ndez , 2012;  H orngren 
et al 2012a , 2012b) .

El proces o pres upues tal s e inicia con la determ inación del nivel de ventas , 
porque  dependiendo de es tas  s e es tablecen las  neces idades  de m ateriales  
directos  e indirectos , m ano de obra, cos tos  indirectos  de fabricación, invers ión 
en activos fijos, necesidades de financiación o de inversión, niveles de 
inventarios , racionaliz ación de gas tos  y program ación de pagos . A l conj unto de 
es tos  pres upues tos  s e le denom ina pres upues to m aes tro o integral ( C ano, 2013;  
C arratalá , 2012;  D íaz  et al, 2012;  H orngren et al, 2012b) .

S egún B urbano ( 2010) , C ano ( 2013)  y D íaz  et al ( 2012)  y D onos o y D onos o 
( 2017) , el pres upues to de producción im plica neces ariam ente que  la em pres a 
ha ya analiz ado s u capacidad de producción, ya que  de es ta depende la 
realiz ación y el cum plim iento de las  m etas . P ara cum plirlas , la em pres a debe 
contar con un plan de producción que  le perm ita planear, coordinar y controlar 
todo lo relacionado con la fá brica ( políticas  en cuanto a tiem po de entregas , 
niveles  óptim os  de inventarios , alm acenam iento, determ inación de la capacidad 
ins talada) , las  unidades  que  s e van a producir y que  s e requi eren para atender 
oportunam ente la dem anda, el proces o de producción  y la calidad y cantidad 
de m aterias  prim as , m ano de obra y cos tos  indirectos  a utiliz ar en el proces o. 
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En es e m is m o orden, el aná lis is  del punto de equi librio, el cos to- volum en-
utilidad, el cos teo directo y el abs orbente, perm itirá n conocer los  lím ites  a 
utiliz ar para m antener el control de las  ganancias  o para evitar la generación de 
pérdidas. Éstos se analizan a través de ecuaciones, gráficos y la evaluación del 
es tado de ingres os  ( C arratalá ,  2012;  C oyle et al, 2013;  H erná ndez , 2012, 2014;  
H orngren et al, 2012a , 2012b;  J im é nez , 2010;  L az o, 2013b) .

O tro punto im portante que  perm itirá  un buen aná lis is  de cos tos  es  la 
estandarización, la cual consiste en fijar de forma unitaria un costo o cantidad 
a utiliz ar de cada recurs o que  com pone el cos to del bien o s ervicio que  s e 
adquiere o produce. Los estándares se calculan en base a eficiencia (en cantidad 
y cos to)  y s irven de bas e para la elaboración de pres upues tos . ( C allej a, 2013;  
H erná ndez , 2012, 2014) .

En el análisis de la eficiencia Hernández (2012), introduce el tema sobre el 
des pilfarro en la producción y en el us o de los  recurs os , adem á s  del m al m anej o 
de los  equi pos  y el es pacio fís ico de la planta. 

Los costos de producción son el soporte fundamental para la fijación de precios, 
la cual puede realiz ars e cons iderando alguno de los  s iguientes  m é todos :  
cos to total, cos teo directo, rendim iento des eado, clá us ulas  es calatorias , valor 
económ ico agregado, com petencia,  valor percibido por el cliente o precios  de 
trans ferencia ( C allej a, 2013, H orngren et al, 2012b) .

El precio de venta, al cual s e ofrece el producto al públ ico, debe res ponder a 
las  neces idades  de rentabilidad es peradas , ya que  dependiendo de la fórm ula 
que  s e utilice s e puede recuperar s olo el cos to al adicionarle al m is m o un 
porcentaj e de utilidad determ inado;  o s e puede recuperar, adem á s  del cos to, los  
gas tos  operacionales ;  o m á s  bien, com o ocurre en algunas  em pres as , donde s e 
incorpora no solo los aspectos anteriores, sino también los costos financieros y 
el porcentaj e de im pues to a la renta ( D íaz  et al., 2012) .

Es  oportuno aclarar con res pecto a los  cos tos  y los  ingres os  en los  hot eles , que  
el precio de venta de un servicio suele fijarse sobre la base del análisis del precio 
de m ercado;  es  decir, es te precio depende de los  precios  de la com petencia, de 
la categoría del hotel y de la política de marketing que se diseñe (Gómez, 2013).

La toma de decisiones

D es pué s  que  s e ej ecutan, regis tran, res um en y analiz an los  cos tos , s e procede a 
la tom a de decis iones . Es ta perm itirá  s aber s i s e reducen los  cos tos , im plem entan 
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nuevas  es trategias  de cons um o, am plían, reducen o elim inan departam entos  o 
líneas de productos, fijar precios de venta y qué hacer con los desechos sólidos 
generados  y el im pacto producido en la s ociedad y el m edioam biente.

La toma de decisiones, en cuanto a costo se refiere, se realiza en cinco pasos: 
1)  la obtención de la inform ación;  2)  la realiz ación de predicciones  acerca de 
cos tos  futuros ;  3)  elección de una alternativa;  4)  im plem entación de la decis ión 
y 5)  evaluación del des em peño ( R am írez , 2013) . Es tas  decis iones  s e tom an en 
cuenta analiz ando certidum bres , ries gos  e incertidum bres  ( G arcía, 2014;  L az o, 
2013a ) , pues  ha s ta el he cho de carecer de inventarios  repres enta altos  ries gos  
para las  em pres as , que  afectan los  cos tos , l a productividad y la rentabilidad.

Otras decisiones que se toman en cuenta se refieren a la evaluación de la calidad, 
en productos  y s ervicios , es tablecim iento de program as  J us to a Tiem po, contratos  
laborales, comerciales y de construcción de obras, beneficios, inversiones, etc. 
( C arratalá , 2012) .

P ara tom ar decis iones  s obre reducción de cos tos , C arratalá  expone  diferentes  
té cnicas  que  deben s er cons ideradas  por los  gerentes  y contadores . Es tas  
s on:  es tudiar los  proces os  productivos ;  recurrir a la terceriz ación cuando 
s ea neces ario;  m antener una buena relación con los  proveedores ;  perm itir la 
participación del personal en los procesos de planificación; invertir en calidad; 
mantener un flujo eficiente de las informaciones en la empresa; cuidar los 
as pectos  logís ticos  y cons iderar la autom atiz ación de los  proces os .

Conclusiones

C om o ya s e analiz ó, los  cos tos  de producción de bienes  y s ervicios  s on de s um a 
im portancia para el es tudio de la contabilidad y la adm inis tración de em pres as . 
Es tudiar contabilidad de cos tos  perm ite a los  contadores  y adm inis tradores  
evaluar los recursos a utilizar, cuantificarlos y controlarlos para con ellos 
tom ar decis iones  que  logrará n m antener a la em pres a s iendo com petitiva en el 
m ercado, f rente a s us  clientes  y s us  com petidores .

I ndependientem ente de los  tem as  generales  s obre cos tos , los  autores  citados  
tienen pers pectivas  diferentes  que  perm iten am pliar los  conocim ientos  
neces arios  para s u adecuado control en cualqui er á m bito. P or ej em plo, autores  
com o C arratalá , C oncepción, H orngren et al., R am írez , U ribe, ha cen m ayor 
é nfas is  en la ges tión adm inis trativa de los  cos tos ;  llevando con ello a conocer 
s obre cóm o analiz ar las  utilidades  en relación a los  cos tos  y el volum en de 
producción; analizar flujos de efectivo y estados financieros, con la finalidad de 
m edir rentabilidad económ ica, s olvencia y utilidad.
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C abrera y M ariano, C allej a, H erná ndez , J im é nez , L az o y R incón y V illareal, 
tienen m ayor enfoque  contable. En cam bio, A banto y L uj á n y A ctualidad 
Em pres arial, tienen un enfoque  im pos itivo;  S uá rez  en cons trucción, G óm ez , y 
algunos  ya m encionados , en producción de s ervicios . B urbano, C ano, en parte 
ges tión, e n parte contabilidad, s e concentran m á s  en los  pres upues tos . 

A unque  no fueron incluidos  en el contenido, exi s ten otras  referencias  
bibliográficas de actualidad que aportan conocimientos prácticos sobre el 
tem a, q ue pueden s er de m ucho provech o para el es tudio y com prens ión de la 
contabilidad de cos tos . Tal es  el cas o de P aredes  ( 2017) , P uruncaj as  ( 2010)  y 
A yus o y B arranchi na ( 201 1) , qui enes  s e enfocan en la aplicación de las  NI C s  
relacionadas  a los  inventarios  ( NI C  2)  y a los  res ultados  ( NI C s  1 1 y 23) ;  as í 
tam bié n com o A guirre ( 2013) , qui en ha ce referencia de los  cos tos  de productos  
y s ervicios  con un enfoque  de em prendim iento.

O tros  autores , com o C uevas  ( 2012) , D el R ío ( 2012) , Es calante y U ribe ( 2017) , 
I s idro ( 2014) , M allo y J im é nez  ( 2014 ) , Neuner ( 201 1a , 201 1b) , R incón y Narvá ez  
( 2017)  y R incón y V illarreal ( 2014 b) , aunque  proponen tem as  interes antes  en 
sus publicaciones, que realizan aportes significativos a la contabilidad de costos, 
no fueron cons ultados  por no es tar dis ponibles , al m om ento de la inves tigación, 
en las  fuentes  y bas es  de datos  cons ultadas . 

C on es to, s e dem ues tra que  s e puede es tudiar contabilidad de cos tos  con 
recurs os  actualiz ados ;  la gran m ayoría de ellos , con es tilos  de redacción de 
fá cil entendim iento y de buena calidad.
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Resumen: en es te artículo s e analiz a 
la s ituación actual exi s tente en Es paña  
res pecto de la j us ticia y la reparación de las  
víctim as  del franqui s m o, cuarenta y tres  añ os  
des pué s  de la m uerte de F rancis co F ranco. 
L a repres ión del Es tado autoritario propició 
m á s  de 30.000 des aparecidos  que  todavía 
hoy , pes e a una L ey de A m nis tía que  data de 
1977, y de una L ey de M em oria H is tórica 
creada en 2007, no ha n s ido j uz gados  los  
res pons ables , ni reparada s u m em oria. Es  
es te un aná lis is  de la im punidad exi s tente 
en Es paña  donde s e cons tata que  no s olo no 
s e ha  atendido a las  víctim as  de crím enes  
de derecho internacional com etidos  durante 
la G uerra C ivil y el franqui s m o en territorio 
penins ular, s ino que , inclus o, en m uch as  
oportunidades  s e ha  im pedido el acces o a 
la j us ticia a las  fam ilias  de las  víctim as . S e 
concluye la inves tigación advirtiendo q ue 
s in j us ticia ni reparación no es  pos ible la 
reconciliación nacional.

Palabras clave: franqui s m o, repres ión, 
Es tado, i m punidad, ví ctim as .

Abstract: Thi s  article analys es  the  current 
s ituation in S pain concerning the  j us tice and 
the  reparation of the  victim s  of F rancois m  
forty- thr ee years  after the  death of F rancis co 
F ranco. The  repres s ion of the  author itarian 
S tate caus ed m ore tha n 30.000 m is s ing tha t 
s till today, in s pite of the  A m nes ty L aw  
of 1977, and the  H is torical M em ory L aw  
created in 2007, ha ve not been tried or 
repaired the  victim s ’  m em ory. W e s ugges t 
an exha us tive analys is  of the  exi s tent 
im punity in S pain w he re international 
crim es  com m itted during the  C ivil W ar and 
the  F ranco regim e ha s  not been attended, 
but even, in a lot of opportunities , ha s  been 
dis abled the  acces s  to the  victim s ’  fam ilies . 
I t concludes  the  inves tigation w arning tha t 
w ithout  j us tice reparation it is  not pos s ible 
the  national reconciliation.

Keywords: F rancois m , repres s ion, S tate, 
im punity, vi ctim s .

J EL :  Z 19
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Imprescriptibilité vs impunité dans 
la transition espagnole

Résumé: cet article analyse la situation actuelle en Espagne en matière de justice et 
de réparation pour les victimes du régime franquiste, quarante-trois ans après la mort 
de F rancis co F ranco. L a ré pres s ion de l’ É tat autoritaire a entraî né  la dis parition de 
plus  de 30.000 pers onnes  qui , m ê m e auj ourd’ hui , m algré  une loi d’ am nis tie datant 
de 1977 et une loi s ur la m é m oire hi s torique  cré é e en 2007, n’ ont pas  é té  j ugé es  ni 
ré paré es . I l s ’ agit d’ une analys e de l’ im punité  qui  exi s te en Es pagne où il es t noté  que  
non s eulem ent les  victim es  de crim es  de droit international com m is  pendant la guerre 
civile et F ranco n’ ont pas  é té  des s ervies , m ais  que , dans  de nom breux cas , elles  ont 
été victimes de crimes. empêché l’accès à la justice pour les familles des victimes. 
L ’ enquê te es t term iné e, avertis s ant que  s ans  j us tice ni ré paration, la ré conciliation 
nationale n’ es t pas  pos s ible.

Mots-clés:  franqui s m e, r é pres s ion, É tat, i m punité , vi ctim es .

Impescriptibilidade vs impunidade 
na transição espanhola

Resumo: es te artigo analis a a s ituaç ã o atual na Es panha  em  relaç ã o à  j us tiç a e reparaç ã o 
para as  vítim as  do regim e de F ranco, qua renta e trê s  anos  após  a m orte de F rancis co 
F ranco. A  repres s ã o do es tado autoritá rio levou a m ais  de 30.000 des aparecidos  que , 
ainda ho j e, apes ar da L ei de A nis tia de 1977 e da L ei de M em ória H is tórica criada 
em  2007, nã o foram  j ulgados  ou reparados  em  s ua m em ória. Es ta é  um a aná lis e da 
im punidade exi s tente na Es panh a, onde s e obs erva que  nã o s ó nã o foram  atendidas  
vítim as  de crim es  de direito internacional com etidos  durante a G uerra C ivil e F ranco 
em  território continental, m as  m es m o, em  m uitos  cas os , tem  s ido im pediu o aces s o 
à  j us tiç a para as  fam ílias  das  vítim as . C onclui- s e a inves tigaç ã o alertando que , s em  
j us tiç a ou reparaç ã o, a  reconciliaç ã o nacional nã o é  pos s ível.

Palavras-chave: franqui s m o, r epres s ã o, E s tado, i m punidade, ví tim as .
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La represión franquista y los “desaparecidos” en España

D urante la m is m a guerra civil y h as ta prá cticam ente la m uerte del dictador en 
1975, el régimen franquista fue configurando un régimen represor que tenía 
com o obj etivo ú ltim o la pers ecución de todos  los  q ue fueran cons iderados  
des afectos  a é s te. L a repres ión fue am plia,  s is tem á tica,  y no s ólo contem pló 
la reclus ión y elim inación del enem igo s ino tam bié n todo tipo de s anciones  
económ icas  e incautación de bienes ,  depuraciones  adm inis trativas ,  des tierros  
o s anciones  m orales . Es ta repres ión pudo llevars e a cabo gracias  a la rá pida 
cons trucción de todo un entram ado ins titucional en el q ue des tacaron 
organis m os  o leyes  creadas  e x  p ro f e s o  para cas tigar al enem igo com o los  
C ons ej os  G uerra,  la L ey de D epuración de Em pleados  P ú blicos ,  las  J untas  
de I ncautación de B ienes ,  el Tribunal Es pecial contra la M as onería y el 
C om unis m o,  los  Tribunales  de R es pons abilidades  P olíticas  y,  a partir de 1 9 6 3 ,  
el Tribunal de O rden P ú blico ( S á nch ez - R ecio,  2 0 1 6 ) . Es ta form a de repres ión 
es  la q ue s e aj us taba m aterialm ente al C ódigo de J us ticia M ilitar de 1 8 9 0 ;  
com enz ó a aplicars e durante la guerra civil en la z ona franq uis ta a m edida q ue 
iban controlando la retaguardia y se generalizó al final de la misma en la zona 
q ue s e m antuvo leal a la R epú blica. Es  neces ario des tacar q ue es ta repres ión s e 
prolongó h as ta la m uerte del dictador;  s i bien con el trans curs o del tiem po fue 
adoptando métodos no tan masivos que se fueron ajustando a la “legalidad” 
del s is tem a j udicial franq uis ta. 

L a repres ión fís ica pres entó adem á s  otra form a:  aque lla que  fue ej ecutada 
de m anera directa, arbitraria e indis crim inada, pero con el conocim iento y la 
aceptación de los  j efes  m ilitares , para lim piar la retaguardia de todas  las  pers onas  
que  cons ideraban enem igas . B uenos  ej em plos  de es ta form a de repres ión s on 
las  ej ecuciones  com etidas  en G alicia, C as tilla L eón y C anarias , as í com o las  
realiz adas  por el ej é rcito en s u avance ha cia M adrid en las  provincias  de H uelva 
y B adaj oz . Es te tipo de repres ión s e aplicó durante la guerra civil y los  días  que  
duró el desconcierto al final de la misma. 

El balance de am bas  form as  de repres ión es  aterrador, ha s ta el punto que  s e ha  
llegado a ha blar de h olocaus to para referirs e a las  dim ens iones  de la violencia 
franqui s ta. P aul P res ton s eña ló en 201 1 que  a s u j uicio debe ha blars e de 
hol ocaus to dado el alto núm ero de víctim as  y las  caracterís ticas  de la repres ión. 
S egún las  es tim aciones  com piladas  por dicho autor, durante la guerra civil 
es pañol a cerca de 200.000 hom bres  y m uj eres  fueron as es inados  lej os  del frente, 
ej ecutados  ext raj udicialm ente o tras  precarios  proces os  legales , y al m enos  
300.000 ho m bres  perdieron la vida en los  frentes  de batalla. A dem á s , un núm ero 
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des conocido de hom bres , m uj eres  y niñ os  fueron víctim as  de los  bom bardeos  
y los  é x odos  que  s iguieron a la ocupación del territorio por parte de las  fuerz as  
militares de Franco. Señala también dicho autor que tras la victoria definitiva 
de los rebeldes a finales de marzo de 1939, alrededor de 20.000 republicanos 
fueron ej ecutados ;  m uchos  m á s  m urieron de ha m bre y enferm edades  en las  
pris iones  y en los  cam pos  de concentración donde s e ha cinaban en condiciones  
infrahum anas ;  otros  s ucum bieron a las  condiciones  es clavis tas  de los  batallones  
de trabaj o y a m á s  de m edio m illón de refugiados  no les  que dó otra s alida que  
el exi lio;   m uchos  perecieron en los  cam pos  de internam iento frances es . V arios  
m iles  acabaron en los  cam pos  de ext erm inio naz is  ( P res ton, 201 1) . 

No obstante, probablemente el término que mejor defina la represión franquista, 
por es tar m á s  libre de connotaciones  raciales  o religios as , s ea el de ext erm inio, 
por su significado de aniquilar o extirpar de diversas formas a los que se habían 
m antenido leales  o h abían colaborado con la R epúbl ica, no exc luyendo de la 
aniqui lación, la pers ecución o la m arginación s ocial a nadie, perteneciera al 
grupo de edad que  fuera ( S á nche z - R ecio, 2012) . D e es ta m anera, el ext erm inio 
no s ólo s upondría la des trucción fís ica del enem igo s ino tam bié n de la cultura 
dem ocrá tica republicana com o he m os  exp ues to en anteriores  trabaj os  ( S á nche z -  
R ecio, 2016) . M icha el R icha rds  redunda en es ta idea y advierte a s u vez  de los  
lím ites  del m é todo cuantitativo en el es tudio de la hi s toria de la repres ión en el 
ré gim en franqu is ta, cuando los  problem as  de la cronología, de la localiz ación, 
de la legalidad y de la recons trucción hi s tórica no s e tratan de form a s is tem á tica. 
La utilización del concepto “exterminio” tiene un significado tanto cualitativo 
com o cuantitativo, y puede s er aplicado, en el cas o es pañol , a la des trucción 
total de una cultura dem ocrá tica, as í com o a la des trucción fís ica entre los  
grupos  s ociales , r epres entantes  principales  de la m odernidad ( R icha rds , 2007) .

L a m ayoría de las  100.000 pers onas  q ue s e llevó a la tum ba la violencia 
franqui s ta durante la guerra y de las  50.000 que  fueron ej ecutadas  en los  10 
años que siguieron al final de la guerra, están identificadas y constan en los 
regis tros  civiles  de cientos  de localidades . Exi s ten otros  m iles  de víctim as  a 
las  que  nunca s e regis tró, abandonadas  por s us  as es inos  en las  cunetas  de las  
carreteras , en las  tapias  de los  cem enterios , en los  ríos , en poz os  y m inas , o 
enterradas  en fos as  com unes . S u núm ero, s egún s eña la J uliá n C as anova, puede 
llegar, com o m ucho, a 30.000 en toda Es paña ,  pas e ados  cas i todos  en los  
prim eros  m es es  de la guerra, en el verano y otoño de 193 6, o en las  s em anas  
que  s eguían a la ocupación de las  diferentes  ciudades  por las  tropas  franqui s tas  
(Casanova, 2008). Todavía hoy en día, buena parte de estos “desaparecidos” 
continúa n allí, a la es pera de que  una parte de la s ociedad es pañol a cons iga 
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entender que la dignificación de estas víctimas debe ser irrenunciable si se 
qui ere realm ente cerrar las  he ridas . A s í las  cos as , en la actualidad, el debate 
s obre nues tro pas ado m á s  reciente s e des arrolla en torno a dos  cues tiones :  
la ley de la memoria histórica, aprobada a finales de 2007, y la referente a 
los  de s apar e c idos  o, lo que  es  lo m is m o, los  de re c hos  im pr e s c ript ibl e s  de  l as  
v í c t im as , que  s e planteó inm ediatam ente des pué s , al cons tatar qu e dicha  ley 
no res pondía a las  dem andas  de las  A s ociaciones  para la R ecuperación de la 
M em oria H is tórica y de los  fam iliares  de las  víctim as  ( S á nche z - R ecio, 2018) .

Las leyes de amnistía en la transición española

L os  actores  de la trans ición es pañol a ignoraron el debate y s e pres taron raudos  a 
correr un tupido velo s obre lo acontecido en la dictadura, de ahí  que  las  tens iones  
( y las  he ridas )  m encionadas  s igan abiertas  cas i cuarenta años  des pué s . L os  
treinta años  trans curridos  entre la L ey de A m nis tía de 19 77 y la de M em oria 
H is tórica de 2007 a s í lo revelan. 

El aná lis is  de la im punidad en Es paña  debem os  datarlo en la prom ulgación 
de la L e y  d e  A m ni s t í a ( L ey 46, 1977)  el 15 de octubre de 1977, la prim era 
gran m edida aprobada por las  nuevas  C ortes  tras  la celebración de elecciones  
dem ocrá ticas  el 15 de j unio de es e m is m o año. P reviam ente, s e aprobaron 
dos  am nis tías  parciales  com o precedentes  inm ediatos  de la L ey 46 en la 
predem ocracia es pañol a s urgida tras  la m uerte del dictador.

Efectivam ente, en j ulio de 1976, días  des pué s  del nom bram iento de A dolfo 
S uá rez 1  com o pres idente del G obierno por el m onarca borbón J uan C arlos  
I , 2  s e aprobó una am nis tía parcial ( R eal D ecreto- L ey 10, 1977)  que  afectó a 
pres os  por m otivación política o de opinión y a los  relacionados  con la s edición 
m ilitar. D es tacados  dirigentes  com unis tas 3  y m iem bros  de la U M D 4  fueron 
exc arcelados  por la m edida de gracia pero no as í los  pres os  vas cos  condenados  
por terroris m o al ha ber com etido delitos  de s angre. El D ecreto- L ey de 30 de 
j ulio de 1976 s eña laba la voluntad de la C orona de:  

1  El 5 de  j ulio de 19 76.
2  R ecordem os  que  era potes tad del j efe del Es tado h eredado del franqui s m o elegir al pres idente del G obierno entre una 

terna de candidatos  pres entada por el C ons ej o del R eino.
3  G racias  a la prim era am nis tía del gobierno de A dolfo S uá rez  pudieron s alir de la cá rcel tres  dirigentes  com unis tas  

hi s tóricos  com o S im ón S á nche z  M ontero, S antiago Á lvarez  y J os é  U nanue.
4  L a U ni ón M il it ar D e m oc rát ic a fue una organiz ación m ilitar clandes tina que  s urgió en 1974 con el obj etivo de 

dem ocratiz ar las  F uerz as  A rm adas  y propiciar la dem ocracia en Es paña . En 1976 fueron detenidos  s us  líderes  
organiz ativos  y condenados  a penas  de cá rcel e inclus o a la expul s ión del Ej é rcito.
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( …)  prom over la reconciliación de todos  los  m iem bros  de la Nación ( …)  Tal es  
el cas o de la reintegración de los  derechos  pas ivos  a los  m ilitares  s ancionados  
des pué s  de la pas ada contienda, de los  dis tintos  indultos  concedidos  y de la 
pres cripción, por m inis terio de la ley, de todas  las  res pons abilidades  penales  por 
he chos  anteriores  al 1 de  abril de 1939 ( R eal D ecreto- L ey 10, 1977) .

L a m edida de gracia adoptada por el pres idente S uá rez  y el rey J uan C arlos  
I , pretendió inaugurar una nueva etapa de cariz  reform is ta en Es paña  para 
apaciguar los ánimos de una sociedad española que clamaba “amnistía y 
libertad” en todas las manifestaciones públicas de ese complejo año de 1976. 
Es  precis o recordar que  diariam ente s e producían en el territorio nacional 
m oviliz aciones  de s igno político, laboral y económ ico propiciadas  por una 
opos ición antifranqui s ta que  trataba de pres ionar al G obierno para acelerar la 
llegada de la dem ocracia a nues tro país .

S i bien es ta prim era am nis tía fue recibida favorablem ente por la opinión 
públ ica es pañol a, lo cierto es  que  no ocurrió lo m is m o en el P aís  V as co. L a 
ines tabilidad política y la pres ión de la banda terroris ta E.T.A .5  en form a de 
atentados , propició la aprobación unos  m es es  des pué s  de otros  dos  decretos -
ley6  de am pliación de la am nis tía que  es ta vez  s e ext endió a los  pres os  vas cos  
acus ados  de terroris m o pero s in delitos  de s angre, con el intercam bio de cá rcel 
por ext raña m ientos  ( S antos , 2008) . Era precis o cons truir un es cenario propicio 
para afrontar las  elecciones  del 15 de j unio que  ha bían s ido convocadas  tras  
la aprobación de la L e y  de  R e f or m a P ol í t ic a, de noviem bre de 1976. 7  En las  
elecciones  res ultó vencedor el partido del pres idente S uá rez , la U ni ón de  C e nt ro 
D e m oc rát ic o ( U C D ) , aunque  s in alcanz ar la m ayoría abs oluta, y s e erigió en 
principal partido de la opos ición el P art ido Soc ial is t a O br e ro E s pañol  ( P SO E ) .

Tras  la cita electoral, las  nuevas  C ortes  cons tituyentes  procedieron a debatir 
y a aprobar la L e y  d e  A m ni s t í a al inicio de s u labor legis lativa. F ue una L ey 
res paldada por la prá ctica totalidad de los  grupos  parlam entarios :  s e obtuvieron 
296 votos  a favor, 2 en contra, 18 abs tenciones  y un voto nulo. L os  principales  
partidos  políticos  dem ocrá ticos  votaron a favor de la am nis tía:  U ni ón de  C e nt ro 

5  E us k adi  T a A s k at as una  (ETA, País Vasco y Libertad) fue un grupo terrorista vasco autodefinido como independentista, 
abertz ale, s ocialis ta y revolucionario, es cis ión del P art ido N ac ional is t a V as co, y qu e tuvo una im portante actividad 
terroris ta en la pre dem ocracia es pañol a.

6  F ueron el D ecreto- L ey 19/ 1977, de 14 de m arz o, s obre m edidas  de gracia y el D ecreto 388/ 1977 y tam bié n de 14 de 
m arz o, s obre indulto general.

7  El propio hi s toriador S antos  J uliá  expl ica en es te trabaj o cóm o la C om is ión de los  Nueve en reunión con el pres idente 
del G obierno celebrada el 1 1 de enero de 1977, ya reclam ó que  s e otorgara una am nis tía de todos  los  he chos  y delitos  de 
intencionalidad política ocurridos  entre el 18 de j ulio de 19 36 y el 15 de diciem bre de 1976. A que lla C om is ión es tuvo 
integrada, e ntre otros , por  F elipe G onz á lez , A ntón C anyellas , J ulio J á uregui y J oaquí n S atrús tegui.
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D e m oc rát ic o , P art ido Soc ial is t a O b re ro E s pañol , P art ido Soc ial is t a P opul ar, 
P art ido C om uni s t a de  E s paña , la M inoría V as co- C atalana y el G rupo M ixt o. 
L a form ación cons ervadora y nos tá lgica del franqui s m o, A l ianz a P opul ar, s e 
abs tuvo en aque lla ocas ión. L os  dos  prim eros  artículos  de la L e y  de  A m ni s t í a 
res um ían el es píritu de aque lla norm a legis lativa:

Artículo primero

I . Q uedan am nis tiados :

a)  Todos  los  actos  de intencionalidad política, cualqui era que  fues e s u res ultado, 
tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de 
diciem bre de m il novecientos  s etenta y s eis .

b)  Todos  los  actos  de la m is m a naturalez a realiz ados  entre el qui nce de diciem bre 
de m il novecientos  s etenta y s eis  y el qui nce de j unio de m il novecientos  
s etenta y s iete, cuando en la intencionalidad política s e aprecie adem á s  un 
m óvil de res tablecim iento de las  libertades  públ icas  o de reivindicación de 
autonom ías  de los  pueblos  de Es paña .

c)  Todos  los  actos  de idé ntica naturalez a e intencionalidad a los  contem plados  
en el pá rrafo anterior realiz ados  ha s ta el s eis  de octubre de m il novecientos  
s etenta y s iete, s iem pre que  no ha yan s upues to violencia grave contra la vida 
o la integridad de las  pers onas .

I I . A . L os  m eros  efectos  de s ubs unción en cada uno de los  pá rrafos  del apartado 
anterior, s e entenderá  por m om ento de realiz ación del acto aque l en que  
s e inició la actividad crim inal.

L a am nis tía tam bié n com prenderá  los  delitos  y faltas  conexos  con los  del 
apartado anterior.

Artículo segundo

En todo cas o es tá n com prendidos  en la am nis tía:

a)  L os  delitos  de rebelión y s edición, as í com o los  delitos  y faltas  com etidos  
con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b)  L a obj eción de conciencia a la pres tación del s ervicio m ilitar, por m otivos  
é ticos  o religios os .

c)  L os  delitos  de denegación de aux ilio a la J us ticia por la negativa a revelar 
h ech os  de naturalez a política,  conocidos  en el ej ercicio profes ional.



Moreno, R. y Candela, V.

240

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 240 de 326 • ISSN: 2346-3279

d)  L os  actos  de expr es ión de opinión, realiz ados  a travé s  de prens a, im prenta o 
cualqui er otro m edio de com unicación.

e)  L os  delitos  y faltas  que  pudieran ha ber com etido las  autoridades , funcionarios  
y agentes  del orden públ ico, con m otivo u ocas ión de la inves tigación y 
pers ecución de los  actos  incluidos  en es ta L ey.

f)  L os  delitos  com etidos  por los  funcionarios  y agentes  del orden públ ico 
contra el ej ercicio de los  derechos  de las  pers onas  ( L ey 46, 1977) .

A  grandes  ras gos  la L e y  de  A m ni s t í a aprobada por el P arlam ento Es pañol  
indultaba todos los delitos “de motivación política” desarrollados en la transición 
( incluyendo los  actos  terroris tas  con víctim as  m ortales ) ;  tam bié n los  crím enes  
com etidos  por los  grupos  radicales  de ultraderecha  del pos tfranqui s m o, as í 
com o todos  los  delitos  com etidos  en Es paña  des de el inicio de la G uerra C ivil y 
durante la dictadura, i ncluyendo la repres ión y la depuración franqui s ta.

Un “pacto de silencio” (Reig-Tapia, 1984) entre las formaciones políticas de 
izquierda y derecha; o una “autoamnistía” como así planteó Francisco Espinosa 
(2007); o una ley de punto final. Sea como fuere, lo cierto es que aquella Ley 
de consenso político significó una apelación a la amnesia colectiva institucional 
para favorecer el é xi to de un proces o de trans ición ha cia la dem ocracia en la 
convuls a Es paña  del pos tfranqui s m o. Efectivam ente, cas i s in exc epción, los  
partidos  políticos  es pañol es  de 1977 renunciaron a revis ar el pas ado y a exi gir 
las  oportunas  res pons abilidades , ocas ionadas  durante los  cerca de cuarenta 
años  que  duró la cruenta e im placable dictadura de F rancis co F ranco, y s u 
cons iguiente etapa de trans ición. I nclus o aque llos  que  m á s  s ufrieron la repres ión 
franqui s ta a lo largo de los  años , c om o fue el cas o de com unis tas  y s ocialis tas .

España, al margen del Derecho Internacional

Es paña  aprobó una L e y  de  A m ni s t í a pese a haber ratificado en abril de ese mismo 
año el P ac t o I nt e rnac ional  de  D e re c hos  C iv il e s  y  P ol í t ic os 8  de Naciones  U nidas , 
un com prom is o para poder j uz gar y condenar he chos  delictivos  que  tuvieran 
cará cter internacional en el s eno de un Es tado, pes e a no s er cons iderado com o 
tal s egún e l derecho na cional en el m om ento en el que  s e com etieron. 

La Ley patria inutilizó este principio. También España firmó el 4 de octubre de 
1979 el C onv e ni o E urope o par a l a P rot e c c ión de  D e re c hos  H um anos  y  de  l as  
L ibe rt ade s  Fundam e nt al e s .9  En s u articulado s e expl icitaba lo s iguiente:  

8  S us crito por Es paña  y publicado en el B .O .E. el 30 de  abril de 1977.
9 Fue firmado en 1950 en Roma por el Consejo de Europa.
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El pres ente artículo no im pedirá  el j uicio y el cas tigo de una pers ona culpable 
de una acción o de una om is ión que , en el m om ento de s u com is ión, cons tituía 
delito s egún los  principios  generales  del derecho reconocidos  por las  naciones  
civiliz adas  ( B O E, A rt. 7.2, N ú m . 243, 1979) .  

D e otra parte, el E s t at ut o de  R om a de  l a C or t e  P e nal  I nt e rnac ional , 1 0  firmado 
en 1998 y ratificado por nuestro país,1 1  es tablecía ya en s u preá m bulo que  los  
delitos de lesa humanidad no podían quedar impunes. Se afirmaba en el texto 
que  los  crím enes  m á s  graves  de tras cendencia para la com unidad internacional 
no debían que dar s in cas tigo, s iendo deber de todo Es tado ej ercer s u j uris dicción 
penal contra los  res pons ables  de crím enes  internacionales .

P es e a todo, a lo largo de los  úl tim os  cuarenta años , ningún gobierno es pañol  
ha  des arrollado ninguna política públ ica des tinada a reparar a las  víctim as  
de crím enes  de derecho internacional com etidos  durante la G uerra C ivil y el 
franquismo en territorio peninsular. Incluso podemos ir más allá afirmando que 
en m ucha s  ocas iones  s e ha  im pedido u obs taculiz ado el acces o a la j us ticia y a 
la reparación a las  fam ilias  de las  víctim as .

Prueba de nuestra categórica afirmación la encontramos en los diferentes episodios 
j udiciales  q ue ex ponem os  a continuación,  y m uy a pes ar de las  diferentes  acus aciones  
de organis m os  internacionales  j alonadas  a lo largo de los  añ os . C om enz arem os  
con las  denuncias  pres entadas  en j ulio de 2 0 0 7  por parte de varias  as ociaciones  de 
derech os  h um anos  ante la A udiencia Nacional para la inves tigación de los  crím enes  
del franquismo. Fueron finalmente desestimadas puesto que los delitos habían 
pres crito o es taban s uj etos  a la L ey de A m nis tía de 1 9 7 7 .

P revio a todo ello es  pertinente res eñ ar que  en el año 2007 s e aprobó en Es paña  la 
conocida L e y  de  M e m or ia H is t ór ic a ( L ey 52, 2007)  durante el m andato de J os é  
L uis  R odríguez  Z apatero com o pres idente del gobierno. U n text o que  incluía 
el reconocim iento de todas  las  víctim as  de la G uerra C ivil y de la dictadura del 
general F rancis co F ranco, pero no as í la apertura de fos as  com unes  en las  que  
aún yacen los  res tos  de repres aliados  por los  s ublevados , que  que daba des de la 
L ey reducida al á m bito privado ( pers onal y fam iliar) .1 2  En la actualidad, baj o el 

10  A probado en R om a ( I talia)  el 17 de j ulio de 1998 por la C onferencia D iplom á tica de P lenipotenciarios  de las  Naciones  
U nidas  s obre el es tablecim iento de una C orte P enal I nternacional.

1 1  Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 
(Boletín Oficial del Estado núm. 126, de 27 de mayo de 2002).

12  D iferentes  entidades  privadas  com o la A s ociación para la R ecuperación de la M em oria H is tórica ( A R M H )  y el F oro por 
la M em oria ha n denunciado que  los  delitos  del franqui s m o s on com etidos  contra la s ociedad y la hum anidad y por tanto 
es  deber del Es tado des arrollar políticas  que  garanticen a las  víctim as  de los  delitos  m á s  graves  que  exi s ten s u derecho 
a la verdad, a  la j us ticia y a la reparación.
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gobierno del P art ido P o pul ar de M ariano R aj oy, la L e y  de  M e m or ia H is t ór ic a 
carece de dotación pres upues taria para s u aplicación.

En s eptiem bre de 2008, el j uez  B altas ar G arz ón1 3  im puls ó es tas  denuncias  
as ociativas  donde s e ha cía expr es a referencia a los  nom bres  y apellidos  de 
130.000 desaparecidos del franquismo. El fiscal de la Audiencia Nacional 
alegó que  los  delitos  de genocidio y crím enes  de les a hum anidad no es taban 
tipificados en el Código Penal de 1932 que regía cuando se cometieron, y que 
no s e podían aplicar con cará cter retroactivo. El j uez  G arz ón im putó al ré gim en 
franqui s ta un delito de genocidio por es tos  y otros  s uces os  el 14 de octubre de 
2008, a l s er delitos  que  no pres cribían.1 4

A  lo largo de 2009, divers as  ins tancias  de Naciones  U nidas  am ones taron al 
gobierno es pañol  e inclus o le s ugirieron la derogación de la L e y  de  A m ni s t í a. En 
el apartado C , punto 9 del inform e del P acto I nternacional de D erechos  C iviles  
y P olíticos , s e s eña la lo s iguiente:  

El Es tado parte debería:  a)  cons iderar la derogación de la L ey de am nis tía 
de 1 977;  b)  tom ar las  m edidas  legis lativas  neces arias  para garantiz ar el 
reconocim iento de la im pres criptibilidad de los  crím enes  de les a hum anidad 
por los  tribunales  nacionales ;  c)  prever la creación de una com is ión de expe rtos  
independientes  encargada de res tablecer la verdad hi s tórica s obre las  violaciones  
de los  derechos  hum anos  com etidas  durante la guerra civil y la dictadura;  y d)  
permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, 
en s u cas o, i ndem niz arlas . ( Naciones  U nidas , 2009)

El gobierno es pañol , dirigido entonces  por el pres idente s ocialis ta R odríguez  
Z apatero, rem itió al organis m o internacional un inform e que  dem os traba 
claram ente cuá l era el pos icionam iento ins titucional del Es tado es pañol  res pecto 
a la im punidad. En los  puntos  9 y 10 de l inform e em itido s eña laba que :  

(…) el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad 
es pañol a y que  contribuyó a la trans ición a la dem ocracia en Es paña . L a 
citada ley fue una dem anda de toda la opos ición dem ocrá tica y fue una de las  
prim eras  leyes  aprobadas  por cons ens o por las  m is m as  C ortes  que  aprobaron 
la C ons titución de 1978. A dem á s , no s ólo la s ociedad es pañol a s ino tam bié n la 

13  J uez  de I ns trucción núm ero 5 de  la A udiencia Nacional.
14  G arz ón declaró ext inguida la res pons abilidad penal de los  im putados  ya fallecidos  y rem itió la caus a a los  j uz gados  

territoriales . P oco des pué s  la A udiencia Nacional s e inhi bió ante una que rella pres entada en 2006 por crím enes  contra 
la hum anidad en Es paña  entre 1936 y 1951, a favor de num eros os  j uz gados  provinciales . Todas  las  caus as  fueron 
archi vadas  y en las  res oluciones  de archi vo s e hi z o m ención expr es a a la L e y  de  A m ni s t í a.
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opinión públ ica m undial es  conocedora y ha  res paldado s iem pre el proces o de 
trans ición en Es paña  que  fue pos ible, e n parte, gr acias  a dicha  L ey. 

Y  concluía indicando que  el C om ité  de Naciones  U nidas  h abía 

( …)  com etido dis funciones  proces ales  en té rm inos  de com petencia ( aus encia 
de referencia a la dis pos ición pertinente del P acto) , proces o debido ( aus encia 
de oportunidad de defens a en el procedim iento)  y determ inación de los  he chos  
(desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía).1 5

U nos  m es es  m á s  tarde s ería el C om ité  contra la Tortura de Naciones  U nidas  
quien, en el epígrafe “Ley de Amnistía e imprescriptibilidad de la tortura”, 
apartado 21 de l inform e em itido, m anifes taría que :  

El Es tado parte debería as egurar que  los  actos  de tortura, q ue tam bié n incluyen 
las  des apariciones  forz adas , no s ean crím enes  s uj etos  a am nis tía. A l res pecto, 
el C om ité  alienta al Es tado parte a continuar e increm entar s us  es fuerz os  para 
ayudar las  fam ilias  de las  víctim as  a es clarecer la s uerte de los  des aparecidos , 
identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible. 
A s im is m o, el C om ité  reitera que , de acuerdo al A rtículo 14 de la C onvención, 
el Es tado parte debe as egurar la reparación y el derecho a una indem niz ación a 
toda víctima de actos de tortura”. Y concluía su informe marcando claramente 
el camino que debía recorrer el Gobierno: “El Estado parte debería asegurar la 
im pres criptibilidad de la tortura en todo cas o ( Naciones  U nidas , 2009) .

A cabó 2009 con un nuevo inform e de Naciones  U nidas  donde s e refería a la L e y  
de  A m ni s t í a. En esta ocasión fue el “Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzosas de la ONU” el que denunció que no se habían investigado las 
des apariciones  ocurridas  durante la G uerra C ivil es pañol a y el ré gim en de 
F ranco, y que  la infracción todavía pervivía pes e a que  la referida L ey declaró 
pres critos  los  delitos  com etidos  durante es os  periodos  hi s tóricos . A dem á s , 
hi z o referencia a que  la L e y  de  M e m or ia H is t ór ic a es pañol a no contem plaba 
el delito de des aparición forz ada y no ofrecía vía de recurs os  para las  víctim as , 
vulnerando as í s u derecho a  la verdad, l a j us ticia y la reparación.1 6

Hubo en 2011 un intento de modificar la L e y  de  A m ni s t í a en el C ongres o de los  
D iputados . F ue una propos ición de ley del G rupo M ixt o que  pretendía que  los  

15  Comentarios del Gobierno de España sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Examen de 
los  inform es  pres entados  por los  Es tados  P artes  con arreglo al artículo 40 del pacto. Es paña . Naciones  U nidas , P acto 
I nternacional de D erechos  C iviles  y P olíticos , 26 d e enero de 2009.

16  I nform e del G rupo de Trabaj o s obre las  D es apariciones  F orz adas  o I nvoluntarias . A s am blea G eneral de Naciones  
U nidas , 21 de  diciem bre de 2009.
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crím enes  del franqui s m o s e pudieran inves tigar y j uz gar. L a iniciativa no s alió 
adelante por el recha z o del P S O E, el P P  y C iU 1 7  ( fue recha z ada por 320 votos  
en contra, 8 a  favor y 8 e n contra) .

En febrero de 2012, la A lta C om is ionada de Naciones  U nidas  para los  D erechos  
H um anos , Navi P illay, s olicitó la derogación de la L e y  de  A m ni s t í a de 1977 
al incum plir la norm ativa internacional en m ateria de derechos  hum anos . S e 
ins taba a Es paña  a inves tigar las  violaciones  a los  derechos  hum anos  ocurridas  
en el pas ado, incluidos  los  com etidos  durante el ré gim en de F rancis co F ranco. 
El portavoz  de la A lta C om is ionada, R upert C olville, tam bié n as eguró, en 
alus ión al j uez  B altas ar G arz ón, 1 8  que: “los jueces no deberían ser enjuiciados 
por ha cer s u trabaj o. En es te cas o, es  la defens a de los  es tá ndares  de las  leyes  
internacionales  de que  la am nis tía no debería s er concedida a res pons ables  de 
crím enes  contra la hum anidad ( O NU , 2012) .

D es de 2013 ha n s ido otras  ins tancias  de Naciones  U nidas  las  que  ha n s eña lado a 
las  ins tituciones  es pañol as  qu e las  am nis tías , indultos  y otras  m edidas  s im ilares  
que  im piden que  los  autores  de graves  violaciones  de los  derechos  hum anos  
s ean llevados  ante los  tribunales , s on incom patibles  con s us  obligaciones  
internacionales . Nos  referim os  al G rupo de Trabaj o s obre D es apariciones  
forz adas  o involuntarias , al C om ité  contra la Tortura, al C om ité  de D erechos  
H um anos , al C om ité  contra la D es aparición F orz ada y al R elator Es pecial s obre 
V erdad, J us ticia y R eparación, entre otras , s in des cartar la ines tim able actividad 
de entidades  s ociales  com o A m nis tía I nternacional y H um an R ight s  W atch.

F inaliz ando con es te s om ero relato de las  principales  reprobaciones  
internacionales  a la im punidad es pañol a en m ateria de derechos  hum anos , 
no debem os  des deña r el inform e que  el relator de la O NU , P ablo de G reiff, 
realiz ó en 201 4 tras  s u am plia es tancia en Es paña . D e G reiff incidió en que  
el Es tado es pañol  debía dej ar s in efecto la L e y  de  A m ni s t í a pues  s e ha bía 
utiliz ado para archi var prá cticam ente la totalidad de los  cas os  que  llegaban a 
los jueces. Consideró una necesidad que el gobierno español desarrollara “con 
urgencia” una política de Estado para reparar a las víctimas del franquismo, 
ya que  el m odelo de privatiz ación de las  exhum aciones  exi s tentes  facilitaba 
la indiferencia de las  ins tituciones  del Es tado. P or úl tim o, el inform ador de 
la O NU  ins is tió al gobierno en la anulación de todas  las  s entencias  de los  
cons ej os  s um arís im os , reivindicación de las  víctim as  que  s e des cartó durante el 

17  C onv e rge nc ia i U ni ó .
18  G arz ón acababa de s er inha bilitado com o j uez  por 1 1 año s  por el Tribunal S uprem o es pañol , s iendo expul s ado de la 

carrera j udicial por ordenar es cucha s  telefónicas  en la inves tigación de la tram a de corrupción G ür tel.
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debate s obre de la L e y  de  M e m or ia H is t ór ic a por el tem or a que  los  afectados  
reclam aran indem niz aciones .1 9

P or úl tim o, el 20 de diciem bre de 2 016, la C om is ión de J us ticia del C ongres o 
de los  D iputados  recha z ó, con 26 votos  en contra, 10 a favor y una abs tención, 
una proposición no de Ley que instaba a la modificación de la L e y  de  A m ni s t í a 
para es tablecer que  no s e aplicaría a cas os  de torturas  o des apariciones  forz adas , 
ni a los  crím enes  de genocidio o de les a hum anidad, tal y com o dis pone la 
norm ativa internacional.

España y su asignatura pendiente: con impunidad no hay reconciliación 
ni consolidación democrática

En parte com o cons ecuencia de la s ingular trans ición es pañol a, la norm ativa 
internacional generada en m ateria de protección de los  derechos  hum anos  y 
de pers ecución y s anción de los  crím enes  contra la hum anidad evolucionó 
s us tancialm ente. L a denom inada j us ticia trans icional tras cendió el valor 
des criptivo y expl icativo caracterís ticos  de la s egunda pos tguerra m undial para 
conform ar un conj unto de norm as  q ue im pus o a los  Es tados  y a la com unidad 
internacional ciertas  obligaciones  a la hor a de enfrentar legados  de violaciones  
s is tem á ticas  de los  derechos  hum anos  en es cenarios  de trans ición de periodos  
bé licos  a la paz  o de regím enes  de dictadura a la dem ocracia ( M é ndez , 2013) . 

Es tas  obligaciones  tienen s u centro en una nueva cons ideración de las  víctim as , 
que  ha n pas ado a ocupar un lugar central en los  proces os  de j us ticia trans icional 
y reconstructiva, coincidiendo con un concepto de justicia que ha sido definida 
com o anam né tica, y que  reconoce la vigencia de toda inj us ticia s ufrida en el 
pas ado ha s ta que  los  derecho s  de las  víctim as  s e vean res taurados  ( Z am ora y 
M ate, 201 1) . Es te es que m a de j us ticia trans icional s e aplicó tras  el colaps o de la 
U nión S ovié tica y los  proces os  s im ultá neos  de dem ocratiz ación en Europa del 
Es te, Á frica y L atinoam é rica, con la des aparición de las  dictaduras  exi s tentes  y la 
des m oviliz ación de guerrillas  apoyadas  en m ayor o m enor m edida por el bloque  
com unis ta. L a oleada de trans iciones  políticas  s e inició con la liberaliz ación 
vivida en los países del Cono Sur americano a finales de los setenta y comienzos 
de los  oche nta;  continuó con la em ergencia de las  antiguas  repúbl icas  s até lite 
de Europa del Este y finalizó con los procesos de paz de Nicaragua (1988), 
El S alvador ( 1992)  y G uatem ala ( 1 996)  ( M oreno, 2018 ) , alcanz ando s u punto 
á lgido en el proces o de paz  que  vive en la actualidad C olom bia.

19  I nform e del R elator Es pecial s obre la prom oción de la verdad, la j us ticia, la reparación y las  garantías  de no repetición, 
P ablo de G reiff. A s am blea G eneral de Naciones  U nidas , 22 de  j ulio de 2014.
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P ara es ta etapa, la J us ticia Trans icional adoptó com o función principal, s egún 
Teitel ( 2003) , la recons trucción nacional en el m arco de un dis curs o que  enfatiz ó 
las  virtudes  de la dem ocracia y el Es tado de D erecho. D e ahí  que  la dis cus ión s e 
centró en la m anera en que  los  nuevos  gobiernos  dem ocrá ticos  debían res taurar 
la paz  nacional, s om eter a los  culpables  de crím enes  durante los  regím enes  
anteriores  y avanz ar en la cons trucción de una s ociedad incluyente y libre 
de violaciones  a los  D erecho s  H um anos  ( pp.69- 94) . El cas o argentino en s u 
etapa inicial, por ej em plo, reveló la im pos ibilidad de realiz ar enj uiciam ientos  
al es tilo de Núr em berg, aunque  dem os tró que  el D erecho I nternacional puede 
cons tituirs e en una fuente alternativa al Es tado de D erecho para guiar los  j uicios  
nacionales  en una s ociedad en trans ición ( R odríguez , 201 1 ) . 

L os  proces os  latinoam ericanos  plantearon en es te s entido cues tiones  cruciales  
en té rm inos  de tens ión entre paz , verdad y j us ticia, s acando a la luz  dilem as  
del tipo “justicia versus impunidad” u “olvido versus memoria”, entre otros. 
L a j us ticia trans icional s e s itúa  as í entre el de be r de  m e m or ia con las  víctim as  
y el de re c ho a c ie rt os  ol v idos  a favor de los  interes es  nacionales ;  de tal m anera 
que “mucha” memoria puede contribuir a la lucha contra la impunidad, pero 
en ocasiones deviene en problemas para la transición. Pero, también, “mucho” 
olvido frena o ha ce im pos ible la j us ticia y la verdad para una nación. Es  por 
ello que  algunos  actores  del trá ns ito piden ins is tentem ente el cierre de pas ados  
violentos , e n aras  de cons eguir la reconciliación nacional ( O roz co, 2009) . 

En es a diatriba s e s igue encontrando actualm ente la s ociedad es pañol a, cuarenta 
y tres años después de la muerte del dictador. Así las cosas, podemos afirmar que 
s in j us ticia ni reparación es  difícil alcanz ar la reconciliación. É s ta s olo puede 
cons eguirs e tras  com pletar un ciclo reparador integrado por el conocim iento 
de la verdad y la aplicación de la j us ticia en favor de las  víctim as , que  incluye 
la reparación, la rehabilitación y medidas de no repetición. Solo al final de ese 
ciclo puede existir el perdón y el reencuentro de la sociedad. En definitiva, no 
puede exi s tir s uperación del pas ado ni reconciliación s in derecho penal. P or 
ello nos  encontram os  en la Es paña  actual una s ociedad fracturada y enfrentada;  
dos  m itades  que  viven realidades  dis tintas , con repres entantes  que  reproducen 
en la com petencia política las  fuerz as  qu e pelearon en la guerra. Q ueda m ucho 
por ha cer para cons eguir es a reconciliación, a pes ar de lo ya recorrido. L a 
L e y  de  M e m or ia H is t ór ic a es  un ej em plo:  la ley reconoce y am plía derechos  
y es tablece m edidas  a favor de qui enes  padecieron pers ecución o violencia 
durante la G uerra C ivil y la dictadura, pero com o he m os  vis to pres enta m ucha s  
lagunas  y defectos . 
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El papel del gobierno central a veces  es  s uplido por otras  adm inis traciones  o 
por iniciativas  populares . A lgunas  com unidades  autónom as ,  antes  inclus o de 
la aprobación de la L e y  d e  M e m o ria H is t ó ric a,  h an im puls ado todo tipo de 
iniciativas  para reh abilitar a las  pers onas  q ue vieron m enos cabados  s us  derech os  
durante la G uerra C ivil y la repres ión política pos terior,  com o ocurre s obre todo 
en C ataluñ a,  P aís  V as co2 0  y A ndalucía.2 1  D es de los  añ os  8 0 ,  las  univers idades  
tam bié n participan en la recuperación de la m em oria h is tórica y la participación 
ciudadana es tá  s iendo clave en es te proces o. L a principal entidad es  la A s ociación 
para la R ecuperación de la M em oria H is tórica,  q ue des de el añ o 2 0 0 0  h a llevado 
a cabo más de 150 excavaciones de fosas comunes logrando identificar a más de 
m il víctim as  de la repres ión durante la G uerra C ivil.
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Resumen:  en es te artículo s e aborda un es tudio de 
percepción de la com unidad univers itaria del 
Tecnológico de A ntioqui a- I U  s obre el plebis cito 
realiz ado el 2 de octubre de 2016 y el A cuerdo de 
Paz, firmado entre el gobierno colombiano y las 
F uerz as  A rm adas  R evolucionarias  de C olom bia-
Ej é rcito del P ueblo ( F A R C - EP ) . M ediante un 
es tudio trans vers al des criptivo, s e realiz aron 
encues tas  a profes ores , adm inis trativos  y 
es tudiantes  de la com unidad univers itaria. A  
los  datos  tabulados  s e les  aplicó una regres ión 
logís tica m ultinom ial con el propós ito de 
expl orar las  pos ibles  relaciones  entre los  
diferentes  colectivos  de dicha  ins titución con 
res pecto a variables  com o:  dirección del voto en 
el acuerdo, fuentes  de inform ación, conocim iento 
del contenido del acuerdo y percepción del 
m is m o. D e es ta form a, el artículo es tudia qué  tan 
inform ada s e encuentra la población del TdeA  
con respecto al Acuerdo de Paz y cómo influyó 
el nivel de conocim iento de los  encues tados  en 
s u voto en el plebis cito. 

Palabras clave: A cuerdo de P az  de la H abana,  
FARC-EP, posconflicto, Tecnológico de Antioquia.

Abstract: Th is  res earch  article em erged from  
a proj ect im plem ented by th e S em illero de 
Investigación “Geopolítica” from Tecnológico 
de A ntioq uia- I U  ( TdeA ) . Th is  proj ect develops  
a perception s tudy on th e P eace A greem ent 
referendum  betw een th e C olom bian governm ent 
and F A R C - EP . Th rough  a cros s - s ectional 
des criptive m eth odology,  th e s tudy s urveys  
a total of 6 1 8  m em bers  of th e univers ity’ s  
com m unity ( teach ers ,  s tudents  and adm inis trative 
m em bers ) . A fter obtaining des criptive s tatis tics ,  
a m ultinom ial logis tic regres s ion approach  is  
applied in order to ex plore th e relations h ips  
am ong th e different groups  from  TdeA  regarding 
variables  s uch  as :  voting preferences ,  s ources  of 
information, knowledge of the agreement’s content 
and its  perception. H ence,  th e s tudy m ain aim  is  
to analyz e h ow  inform ed th e TdeA  com m unity is  
regarding th e content of th e P eace A greem ent,  and 
how such level of information influenced in turn its 
voting preferences .

Keywords: H avana P eace A greem ent,  F A R C -
EP, postconflict, Tecnológico de Antioquia.

Resultado de investigación formativa del Semillero de Investigación 
en Geopolítica del Grupo de Investigación Observatorio Público de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico 
de Antioquia, Medellín - Colombia.
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L’accord de paix de La Havane. Une étude de perception 
dans la population du Technologique de Antioquia

Résumé: et article traite d’ un é tude de perception de la com m unauté  univers itaire du 
Technol ogique  de A ntioqui a s ur le plé bis cite organis é  le 2 octobre 2016 et l’ A ccord de 
P aix s igné  entre le gouvernem ent colom bien et les  F orces  A rm é es  R é volutionnaires  
de C olom bia ( F A R C - EP ) . G râ ce à  une é tude trans vers ale des criptif, ont m ené  des  
enquê tes  d’ ens eignants , adm inis tratifs  et des  é tudiants  de la com m unauté  univers itaire. 
L es  donné es  avec onglets  a é té  appliqué e une ré gres s ion logis tique  m ultinom ial dans  
le but d’ expl orer les  relations  pos s ibles  entre les  diffé rents  groupes  de cette ins titution 
en ce qui  concerne les  variables  telles  que :  direction du vote dans  l’ accord, s ources  
d’ inform ation, l a connais s ance du contenu de l’ accord et la perception de celui- ci.

Mots-clés: Accord de paix de la Havane, FARC-EP, après un conflit, Tecnológico 
de A ntioq uia.

O acordo de paz de Havana. Um estudo de percepção 
na população do Tecnológico de Antioquia

Resumo: es te artigo dis cute um  es tudo de percepç ã o da com unidade univers itá ria 
do Tecnológico de A ntioq uia- U I  s obre o plebis cito realiz ado em  2  de O utubro de 
2 0 1 6  e o A cordo de P az ,  as s inado entre o governo colom biano e as  F orç as  A rm adas  
R evolucioná rias  da C olom bia ( F A R C - EP ) . A travé s  de um  es tudo trans vers al des critivo,  
foram  realiz ados  inq ué ritos  a docentes ,  funcioná rios  adm inis trativos  e es tudantes  da 
com unidade univers itá ria. O s  dados  foram  tabulados  aplicado um  m odelo de regres s ã o 
logís tica m ultinom ial com  o obj etivo de ex plorar as  pos s íveis  relaç õ es  entre os  vá rios  
grupos  na ins tituiç ã o no q ue diz  res peito a variá veis  tais  com o:  endereç o da votaç ã o 
do acordo,  fontes  de inform aç ã o,  conh ecim ento do conteú do do acordo e a percepç ã o 
do m es m o.

Palavras-chave: Acordo de Paz de Havana, FARC-EP, pósconflito, Tecnológico     
de A ntioq uia.
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Introducción

D urante la m ayor parte del S iglo X X  C olom bia es tuvo inm ers a en una s erie 
de alz am ientos  arm ados , la m ayoría de ellos  en contra del Es tado y el orden 
político es tablecido. S in duda uno de los  que  m á s  intens am ente ha  afectado al 
país  ha  s ido el levantam iento liderado por las  F uerz as  A rm adas  R evolucionarias  
de C olom bia –  Ej é rcito del P ueblo ( F A R C - EP ) , tanto por s u duración en el 
tiempo como por la intensidad alcanzada durante el conflicto. 

D es de el año 2012, el gobierno colom biano en cabez a del  expr es idente, J uan 
Manuel Santos Calderón, lideró un proceso de salida negociada al conflicto 
arm ado con la ins urgencia de las  F A R C - EP . C om o ej ercicio de refrendación 
del A cuerdo de P az  negociado entre am bas  partes , s e convocó un plebis cito que  
tuvo lugar el día 2 de octubre de 2016, res ultando en el recha z o a la propues ta 
del acuerdo por un porcentaj e de 50 ,23%  de los  votos  ( 6.42 4.385 votos ) , lo que  
cons tituyó una s orpres a para los  pronós ticos  nacionales  e internacionales . 
D ichos  res ultados  ha cen neces ario realiz ar es tudios  que  perm itan conocer los  
m otivos  del recha z o al A cuerdo de P az . C oncretam ente, es te artículo bus ca 
conocer la percepción que  s e tiene de la propues ta de paz  entre el gobierno 
nacional y la ins urgencia de las  F A R C - EP  en la población del Tecnológico de 
A ntioqui a – I U  ( TdeA ) , tratando de com prender la im portancia de variables  
com o el conocim iento del contenido de lo acordado o las  fuentes  de inform ación 
a las  que  recurrieron los  votantes . 

A  travé s  de la realiz ación de encues tas  a los  docentes , alum nos  y m iem bros  del 
pers onal adm inis trativo, y de s u pos terior aná lis is  es tadís tico - a travé s  del tes t 
de F is h er, de la relación policórica y de la regres ión logís tica m ultinom ial-  s e 
evidencia que  exi s te una relación directa entre el conocim iento del contenido 
del acuerdo y la dirección del voto. D el m is m o m odo, s e evidencia el im portante 
papel que  des arrollan los  m edios  de com unicación en el proces o, no úni cam ente 
en la conform ación de percepciones  a favor o en contra del acuerdo, s ino 
tam bié n en la difus ión del contenido del m is m o.  

El artículo concluye analiz ando q ué  tan inform ada s e encuentra la población 
del Tecnológico de A ntioq uia- I U  con res pecto al contenido del A cuerdo de 
Paz, cómo esta variable influyó en la dirección del voto y cuáles fueron las 
fuentes  de conocim iento en la q ue cada individuo s e apoyaba. D el m is m o 
m odo,  a nivel general s e evidencia la divers idad de tendencias  y percepciones  
q ue s e es tablecieron en torno al A cuerdo de P az ,  y la potencialidad de la 
univers idad pú blica en el proces o de difus ión de los  proces os  internos  q ue 
C olom bia ex perim enta. 
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Marco Teórico

Teorías que soportan el tema de investigación

a. E l  c onc e pt o de  pe rc e pc ión

S i bien la intención del pres ente artículo es  realiz ar un es tudio s obre la percepción 
del Acuerdo de Paz de la Habana, firmado entre el Gobierno Colombiano y 
las  F A R C - EP , y no es  s u obj eto el es tudio s obre acuerdos  de paz , ni tam poco 
la ps icología de la percepción;  es  vá lido prim ero realiz ar un acercam iento a 
es tos  té rm inos  para lograr un m ej or entendim iento del pres ente trabaj o. P or 
ello, antes  de avanz ar en la revis ión teórica acerca de plebis citos , el voto en 
Colombia, y otros mecanismos de participación, es imperativo definir qué es 
percepción y qué  es  un acuerdo de paz . 

A s í, en cuanto al concepto de percepción exi s te una variada cantidad de 
teorías  que  abordan el tem a des de dis tintos  á ngulos , com o la percepción 
s ocial, ecológica, económ ica, entre otras . D e acuerdo a los  pos tulados  s obre 
la ps icología de la educación de W illiam  K elly ( 1982)  la percepción es  un 
res ultado com pues to por una s ens ación, originada por un es tím ulo;  adem á s  de 
que  dicho proces o cons is te en expe riencias  pres entes  y pas adas . P or otra parte, 
acorde a la teoría de la Gestalt, la percepción puede definirse como un “proceso 
de ext racción y s elección de inform ación relevante, encargado de generar un 
es tado de claridad y lucidez  cons iente q ue perm ita el des em peño dentro del 
mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante” 
( O viedo, 2004, p.90) . P or úl tim o, des de la concepción ps icológica clá s ica, la 
percepción es  un proces o activo- cons tructivo en el que  un s uj eto activo, antes  
de proces ar la nueva inform ación y con los  datos  archi vados  en s u conciencia, 
s e crea una vis ión que  le perm ite anticipar, y que  luego le lleva a contras tar el 
estímulo y, finalmente, aceptarlo o rechazarlo (Neisser, 1976).  

Es ta conceptualiz ación de percepción es  prim ordial dentro del aná lis is  que  s e 
realiz a en es ta inves tigación ya que , en gran m edida, parte del tem or que  los  
votantes  tenían por los  A cuerdos  de P az  de la H abana s e debe a la expe riencia con 
otros  proces os  que  h a tenido la s ociedad colom biana en cuanto a la cons ecución 
de la paz  con las  antiguas  F A R C - EP . Tal es  el cas o de la negociación que  s e 
intentó entre el gobierno del entonces  pres idente, A ndré s  P as trana, y dicha  
guerrilla en 1999;  de es ta form a, la percepción de la com unidad del Tecnológico 
de A ntioqui a puede es tar ligada a la ex periencia del aprendiz aj e, que  en los  
diá logos  o acercam ientos  anteriores  fue negativa.
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P or otra parte, ac ue rdo de  paz  s e entiende com o un es fuerz o para lograr un 
convenio que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo a través 
de negociaciones  que  pueden reque rir la intervención de terceros  ( F is as , 2010) . 
Y , adicionalm ente, de acuerdo a la teoría de J ohn D arby s obre los  proces os  de 
paz, estos pueden definirse a través de la actuación de actores de un conflicto 
que  tratan de encontrar una s alida al m is m o, abarcando una pluralidad de 
elem entos , entre las  que  s e encuentra la negociación e im plem entación de los  
acuerdos  ( D arby, 2001) . 

b. R e f e ré ndum s  y  pl e bi s c it os

D es de ha ce dé cadas  el recurs o a referé ndum s  y plebis citos  s e ha  increm entado 
notablem ente, al entenders e que  ofrecían s oluciones  a algunas  de las  principales  
carencias  de repres entación de los  s is tem as  dem ocrá tico- liberales  ( H obolt, 
2009;  S carrow , 2001 ) . En es te s entido, en los  úl tim os  dos  añ os  ha n tenido lugar, 
entre otros , el referé ndum  de perm anencia en la U nión Europea por parte de 
R eino U nido. En V enez uela, un proces o s im ilar fue convocado por la A s am blea 
G eneral en contra de las  políticas  del P res idente Nicolá s  M aduro y, en úl tim o 
lugar, en C olom bia s e propus o un plebis cito para refrendar el acuerdo negociado 
entre el gobierno colom biano y las  F A R C - EP .

A  travé s  del llam ado directo a la ciudadanía s e ha  pretendido cons olidar la 
legitim ación de los  gobiernos , as í com o la participación de los  individuos  en 
las decisiones políticas nacionales (Fishkin, 1995; Dyck & Lascher, 2009). 
D e he cho, s egún B udge ( 1996) , es te tipo de m ecanis m os  es  inclus o percibido 
com o un m é todo para revertir los  proces os  contem porá neos  de apatía política 
y dar s olución a problem as  propios  de la globaliz ación. En es te s entido, exi s te 
una tendencia de aceptación de la población ha cia los  proces os  de dem ocracia 
directa que  puede expl icars e por varios  m otivos , entre los  que  des taca la 
exi gencia de m os trar una percepción de es tabilidad ( L eD uc, 2003) . 

No obs tante, es te apoyo no puede cons iderars e com o hom ogé neo entre toda 
la población, ya que existen sectores que podrán verse más beneficiados. Más 
concretam ente, exi s ten dos  pos turas  que  expl ican tal s ituación:  la teoría de la 
m oviliz ación cognitiva y la teoría de la des afección política. L a prim era pos tura 
argumenta que los referéndums o plebiscitos benefician a aquellos sectores 
con m ayores  recurs os  cognitivos , ya que  s on qui enes  m á s  van a percibir los  
beneficios de movilizarse políticamente (Inglehart, 1990). Por el contrario, 
aque llos  con m enores  recurs os  des conocerá n con una m ayor probabilidad 
las  im plicaciones  de la cons ulta para s us  interes es , m os trando por ello baj a 
tendencia a la m oviliz ación.
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C on res pecto a la s egunda teoría –l a Teoría de la D es afección P olítica–, es ta 
defiende que los referéndums o plebiscitos suponen mecanismos de expresión 
para aque llos  individuos  que  s e encuentran des afectos  o m arginados  con 
el s is tem a político, lo que  im plicará  que  s ean dichos  s ectores  los  que  m á s  
efectivamente se movilicen para participar en ellos (Norris, 1999). Según Schuck 
y De Vreese (2011, p.197) “los ciudadanos pueden tener visiones críticas sobre 
el proces o político pero, al m is m o tiem po, s e m antienen com prom etidos  con los  
principios democráticos y su capacidad de tener voz y voto”. Por el contrario, 
aque llos  colectivos  que  ya s e encuentren integrados  en el s is tem a político 
nacional, tenderá n a m oviliz ars e m enos  por procedim ientos  alternativos  com o 
s on los  plebis citos  o referé ndum s . 

c . A bs t e nc ioni s m o e l e c t or al  e n C ol om bi a

S i bien el abs tencionis m o es  un problem a a nivel internacional,  C olom bia 
des taca dentro del continente am ericano por s er uno de los  país es  con m á s  
altos  índices  entre s u población ( B arrero,  L iendo,  M ej ía y O rj uela,  2 0 1 3 ,  
p.1 1 ) . En el plebis cito s obre los  A cuerdos  de P az  de la H abana des arrollado el 
día dos  de octubre de 2 0 1 6  tan s olo un 3 7 , 4 3 %  de la población llam ada a votar 
ej erció s u derech o, cuestión que probablemente influyese en el resultado final 
de la cons ulta. 

En es te s entido, la abs tención electoral puede tom ars e des de dos  puntos  de 
vis ta:  com o el individuo que  s e cohí be voluntariam ente de ej ercer s u derecho 
al voto o com o el fenóm eno s ocial que  afecta al des arrollo del s is tem a 
político dem ocrá tico ( Torres , 2013, p.8) .  D es de es ta s egunda pers pectiva, el 
abs tencionis m o electoral s e ha  expl icado principalm ente des de tres  factores :  
sociodemográficos, psicológicos y políticos. De esta manera se posibilita 
clasificar las razones por las cuales se genera el abstencionismo dependiendo 
de cada context o tem poral y m aterial, adem á s  de abrir el debate norm ativo 
s obre las  problem á ticas  derivadas  del m is m o y los  m ecanis m os  para res olverlo 
( A lcubilla, 2 017, p.3) .

C entrados  en el cas o de C olom bia, des de una parte de la s ociedad y de la 
academ ia s e ha  tom ado la abs tención com o un efecto del pas ado violento del 
país, que originó que las personas no votasen, al haber perdido la confianza en 
el gobierno y tem er s er fruto de la violencia. A  es te s uces o s e unieron elem entos  
infraes tructurales  del plebis cito –por  ej em plo la falta de urnas  en m uchos  
s ectores  del país –, as í com o la propia cris is  del s is tem a de partidos  políticos  
( B arrero, 20 13) .
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A dicionalm ente, debe des tacars e dos  problem á ticas , s iendo la prim era de 
ellas  el fuerte des conocim iento del contenido del acuerdo entre la población 
colom biana. P or ej em plo, para el año 2015, el 65%  de los  em pres arios  no 
conocían los  acuerdos  que  s e ha bían realiz ado en L a H abana ( El Tiem po, 2015) . 
C on res pecto a la s egunda, s e trata de la realiz ación del acuerdo de paz  con un 
s ecretis m o en la negociación tanto ha cia el conj unto de la población –a l s er s us  
reuniones  s ecretas – com o ha cia los  gobiernos  regionales  y locales  ( S egura y 
M echoul an, 2017)

d. M e di os  de  c om uni c ac ión, c onoc im ie nt o y  v ot o

A  pes ar de la dis cus ión teórica s obre qué  colectivos  s e m oviliz an m á s  ante 
referé ndum s  y plebis citos , s í exi s te cons ens o acerca de la im portancia que  ha n 
venido repres entando los  m edios  de com unicación en la form a en la que  los  
ciudadanos  perciben tales  proces os  de dem ocracia directa. A s í, dependiendo del 
tipo de aproxi m ación s e genera no s ólo una m ayor o m enor preocupación, s ino 
tam bié n la dis tinta percepción de la naturalez a del m is m o com o una am enaz a, 
com o una oportunidad política, com o un m ecanis m o de ac c ount abi l it y , etc. 
( R aghubi r and M enon, 2001) .

En las  ú ltim as  dé cadas ,  el gobierno colom biano h a tenido varios  
acercam ientos  con las  guerrillas  m á s  fuertes  dentro del país  – F A R C - EP  y EL N 
principalm ente– ,  teniendo los  m edios  de com unicación un papel relevante en 
la difus ión de tales  proces os . No obs tante,  s e h a cons iderado la ex is tencia de 
un cierto s es go en el cubrim iento de la inform ación,  tendiendo a m os trars e 
críticos  h acia es tas  negociaciones  ( B onilla,  B orj a,  I guará n y L ópez ,  2 0 0 8 ,  
pp.4 8 - 4 9 ) . Es to q uiere decir q ue la m anera en q ue los  diferentes  m edios  de 
com unicación pres enten la inform ación es  tam bié n un des afío im portante 
para el logro de la paz  ( A rteaga,  2 0 1 2 ) .

En es te s entido, las  críticas  de los  m edios  de com unicación s e centraron en 
las  penas  a los  com batientes  de las  F A R C - EP , recha z ando que  los  guerrilleros  
no reciban privación de la libertad y cuenten con cuotas  de participación en el 
C ongres o de la R epúbl ica de C olom bia. D el m is m o m odo, fueron duram ente 
criticadas  las  m edidas  de reins erción de los  antiguos  guerrilleros , cons iderá ndos e 
los  fondos  públ icos  des tinados  com o exc es ivos  e inapropiados  ( R es trepo, 2016) . 
Es te s es go, unido al s ecretis m o con el que  s e des arrollaron las  negociaciones , 
generaron un s ilencio gubernam ental en el que  las  inform aciones  parciales  o 
interes adas  pudieron ext enders e rá pidam ente entre la población nacional.1  

1  C abe des tacar tam bié n que  en la cam pañ a electoral por el plebis cito s e vio un claro enfrentam iento entre U ribe y S antos  
y, a s u vez , repres entantes  de s ectores  políticos  y económ icos  dis tintos . D e es ta form a, el plebis cito s e convirtió m á s  
en una pugna política entre el partido de gobierno y el C entro D em ocrá tico que  en un debate s obre el contenido del 
A cuerdo de P az .
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En definitiva, el sesgo de los principales medios de comunicación colombianos 
y las  confrontaciones  políticas  entre el expr es idente Á lvaro U ribe y J uan 
M anuel S antos   im pidieron un verdadero debate s obre el contenido del A cuerdo 
de P az , lo que  puede expl icar que  la población colom biana no s e m oviliz ara 
a las  urnas  y s e alcanz as e una abs tención de m á s  del 60 por ciento ( B arrero, 
L iendo, M ej ía y O rj uela, 2013) . 

Revisión de literatura

L a s ituación que  s e vivió en C olom bia a caus a de los  inicios  de los  diá logos  de 
paz en 2012 y su finalización en el año 2016, trajeron consigo grandes debates 
al interior del país , provocando divers as  confrontaciones  que  des em bocaron en 
la lucha entre partidos políticos y, en definitiva, en un escenario de continuas 
tens iones . L a s ituación por la que  pas aba el país  no fue s olo del interé s  de 
s us  nacionales , ya que  el m undo entero es taba a la es pera de noticias  s obre 
cuá l s ería s u des enlace. Es tos  eventos , y todos  los  que  s e pres entaron luego 
del tratado de paz  ha n generado en m uchos  lugares , tanto en C olom bia com o 
en el ext erior, interé s  en conocer el s entir de s us  nacionales  y en general las  
percepciones  del m is m o frente al proces o. 

U na de las  entidades  interes adas  en conocer es tas  percepciones  fue la 
U nivers idad de C os ta R ica la cual en el 2 015, r ealiz ó un es tudio de percepción 
s obre los  diá logos  de paz  que  s e des arrollaban en aque l tiem po a 500 j óvenes  
univers itarios  de la ciudad de B ogotá . El es tudio fue des arrollado m ediante 
encuestas, las cuales arrojaron resultados significativos sobre el apoyo de los 
j óvenes  univers itarios  al proces o. 

Esta investigación contiene preguntas cerradas como: “¿Está usted de acuerdo 
con que  el gobierno de  Sant os  c ons ul t e  a l a s oc ie dad c ol om bi ana e l  c ont e ni do 
de  un ac ue rdo c on l a gue rril l a de  l as  FA R C ?”  de la cual s e obtuvo un res ultado 
significativo pues la mayoría de los encuestados, un 81,2% (406 personas) 
dij eron qu e S í y s olam ente el 12,4%  ( 62 pers onas )  dij eron que  No, lo que  
com prueba el gran apoyo que  dieron los  j óvenes  al proces o de paz  ( W ilche s  y 
H erná ndez , 2016, p.42) .

Entre las  res pues tas  de las  preguntas  abiertas  s e obtuvieron, en s u m ayoría, 
res ultados  favorables  para el tratado de paz , com o s e puede evidenciar en los  
res ultados  obtenidos  de las  preguntas :  “ E s t abl e z c a de  1 a 10, s ie ndo 1 ( m ay or  
inc ide nc ia)  y  10 ( m e nor  inc ide nc ia) , e l  ni v e l  de  inc ide nc ia de  l os  s iguie nt e s  
pe rs onaj e s  e n c as o de  dar s e  un ac ue rd o de  paz  e nt re  e l  gobi e rno Sant os  y  
l a gue rril l a de  l as  FA R C ”  en donde pers onaj es  com o J uan M anuel S antos  



El Acuerdo de Paz de la Habana. Un estudio de percepción...

259

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 259 de 326 • ISSN: 2346-3279

( pres idente de C olom bia)  obtuvo 2 21 votos  en un nivel de incidencia de 1, o 
un contras te particular en donde Á lvaro U ribe V é lez  obtuvo 32 votos  con una 
incidencia de 1 ( W ilche s  y H erná ndez , 2016, p.43) .

L os  res ultados  obtenidos  de la pregunta abierta ¿ C uá l s ería el m ecanis m o 
idóneo para cons ultar el contenido de los  acuerdos  a la s ociedad c ol om bi ana? 
dem os traron que  212 pers onas  cons ideraron que  la cons ulta popular s ería lo 
m á s  correcto, 35 pers onas  el plebis cito, 63 pers onas  el referendo, 45 as am blea 
cons tituyente y 62 pers onas  optaron por crear un nuevo m ecanis m o ( W ilche s  y 
H erná ndez  2016, p.44) .

A dicionalm ente, un es tudio realiz ado por V é lez  ( 2016)  con bas e en inform ación 
obtenida de L A P O P , arroj ó que  los  j óvenes  entre 18 y 25 años  tenían m á s  
aceptación a la gran m ayoría de preguntas  del acuerdo, que  las  pers onas  m ayores  
de 25 años. Los motivos pueden ser diversos, pero se podría justificar debido 
a que  los  m ayores  de 25 años  pudieron vivir é pocas  m á s  violentas  que  el otro 
grupo. P reguntas  com o e n una e s c al a de l  1( nada)  al  7( m uc ho)  s obr e  e l  apoy o 
al  p roc e s o de  paz  ( V é lez , 2016)  el grupo de j óvenes  de 18 a 25 años  m os traron 
un apoyo del 4.38 m ientras  que  los  m ayores  de 25 a ños  un 4.33. 

Es tudios  s im ilares  s e ha n des arrollado en cuanto a las  percepciones  de los  
colom bianos  s obre el proces o de paz  des de una pers pectiva de gé nero,  en el 
cual s e dem ues tra que  no ha y diferencia de gé nero en cuanto al apoyo general 
del proces o de paz , s in em bargo, en algunos  cas os  com o en la des m oviliz ación 
definitiva y la reconciliación con los miembros de las FARC-EP, las mujeres se 
m ues tran m á s  es cé pticas  que  los  ho m bres  ( A ngulo, O rtiz , y P antoj a, 2014) . L a 
inves tigación dem ues tra que  es  neces ario evaluar y ver, des de diferentes  puntos  
de vis ta, las  res pues tas  indicadas  por los  encues tados , ya que , dependiendo de 
las  circuns tancias , s e puede com prender m ucho m ej or el porqué  de la decis ión 
de voto.

Materiales y métodos
 
El pres ente es tudio es  de cará cter expl oratorio trans vers al, ya que  s e centra en 
recabar información en un momento específico en el tiempo. Concretamente, se 
tom a la población del TdeA  y s e procede a dividirla en dos  es tratos  ( es tudiantes  
y profes ores - pers onal adm inis trativo) . A  continuación, s e aplica un cues tionario 
de trece preguntas  con relación a s u percepción del A cuerdo de P az  entre el 
gobierno colom biano y las  F A R C - EP .
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T abl a 1. 
C om pos ición de la población del TdeA

Es tudiantes P rofes ores  y pers onal adm inis trativo Total

P oblación 8069 721

M ues tra 367 251 618

Oficina de Talento Humano TdeA, 2016.

C on res pecto a la población de profes ores  y pers onal adm inis trativo,  s i bien 
s e realiz ó una m ues tra para los  dos  colectivos ,  es ta m is m a s e ponderó en 
función del nú m ero de cada uno de ellos ,  repartiendo las  2 5 1  encues tas  de la 
s iguiente m anera:

T abl a 2. 
C om pos ición de la población de profes ores  y pers onal adm inis trativo del TdeA

P rofes ores P ers onal adm inis trativo

P oblación 629 92

M ues tra 218 33

Oficina de Talento Humano TdeA, 2016.

Para obtener estadísticas con un 95% de confiabilidad, se aplican 618 encuestas 
repartidas  de la s iguiente form a:  367 a es tudiantes  y 251 a profes ores  y 
adm inis trativos  ( 218 al prim er grupo y 33 al s egundo) . L os  datos  utiliz ados  
para s acar las  m ues tras  corres ponden al año 2016 y la té cnica de m ues treo 
des arrolladas  es la del estratificado aleatorio, dado que se persigue realizar un 
es tudio diferenciado con res pecto a la res pues ta a la encues ta en dichos  es tratos .

Tras  aplicar el cues tionario a la m ues tra poblacional ( en total 618 pers onas ) , 
la inform ación obtenida s e analiz a m ediante es tadís tica des criptiva dentro 
del program a D at a A nal y s is  and St at is t ic al  Sof t w are  ( S tata)  para realiz ar un 
es tudio en tres  niveles :  en prim er lugar un aná lis is  bá s ico de datos , centrado 
en la obtención de porcentaj es  y tablas  es tadís ticas ;  en un m om ento pos terior 
s e realiz a la com paración entre los  dos  s ectores  s obre los  que  s e ha  realiz ado 
la m ues tra ( es tudiantes  y profes ores - adm inis trativos ) , bus cando las  diferencias  
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entre ellos ;  y en úl tim o lugar el es tudio s e centra en el aná lis is  de las  
correlaciones  entre las  preguntas , es pecialm ente centradas  en la orientación del 
voto, e l conocim iento del acuerdo y los  m edios  de inform ación.

P ara ello s e recurren a diferentes  m ecanis m os  es tadís ticos , entre los  que  s e 
des taca la regres ión logís tica m ultinom ial, que  perm ite detectar las  diferencias  
entre los  tres  es tratos ;  el tes t de F is he r, que  pos ibilita com probar las  correlaciones  
exi s tentes  entre las  diferentes  variables  es tudiadas ;  y la correlación policórica, 
que  indica el s entido de las  correlaciones  en variables  categóricas . 

Resultados

Tal y com o s e expus o anteriorm ente, los  datos  obtenidos  s e ha n analiz ado con el 
propós ito de dem os trar tendencias  generales  en el conj unto de la población del 
TdeA , as í com o a poner en evidencia las  contras tes  entre alum nos  y docentes -
adm inis trativos . 

En prim er lugar, s e ha  es tudiado la res pues ta a la pregunta 1, referente al voto 
en el plebis cito. En es te s entido, puede obs ervars e que  la pos tura predom inante 
ha  s ido el voto a favor del acuerdo, alcanz ando un 35,9%  de los  encues tados , 
frente al 32,3%  que  s e m os tró en contra del m is m o. Es ta diferencia de tres  
puntos , es  m uy relevante, al tener en cuenta que  la s eparación entre el voto por 
el s í y por el no en el D epartam ento de A ntioqui a y de M edellín alcanz ó los  24 
puntos  en contra del A cuerdo de P az . 

D el m is m o m odo des taca el alto porcentaj e de abs tencionis m o, que  alcanz ó a 
un 20, 8%  de los  encues tados , increm entá ndos e ha s ta cas i un 25%  s i s e s um a 
el 4%  de qui enes  s í votaron, pero lo hi cieron en blanco o voto nulo. Evidencia, 
en todo cas o que  m á s  de uno de cada cuatro encues tados  del Tecnológico de 
A ntioqui a no ej erció s u derecho al voto o no s e s intió repres entado por ninguna 
de las  pos turas , un da to relevante a tener en cuenta.
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Figura 1. V oto en el plebis cito ( en porcentaj es ) 2

Elaboración propia, 2017.  

No obs tante, el aná lis is  ha  dem os trado una im portante diferencia intergrupal 
entre alum nos  por un lado, y profes ores  y pers onal adm inis trativo por otro. En 
prim er lugar, el porcentaj e de profes ores  y adm inis trativos  que  votaron a favor 
fue s uperior a los  alum nos  en cas i veinte puntos . P or el contrario, el voto en 
contra refleja un resultado opuesto, dado que los alumnos les superan en más de 
cinco puntos. Por ende, puede afirmarse que existe una diferencia sustancial en 
la orientación del voto y la s ituación educativa o laboral del encues tado. 

P or otro lado, tam bié n es  relevante analiz ar la pregunta 2, que  plantea s i s e 
considera que el Acuerdo de Paz beneficia al conjunto de la sociedad colombiana. 

A  es te res pecto un 55,5%  de los  encues tados  m anifes taron que  exi s te tal 
beneficio, frente al 44,5% que no lo cree. Estos resultados arrojan importante 
relevancia, dado que  la diferencia de 1 1  puntos  es  cas i 7,4 puntos  m ayor a la 
exi s tente entre el voto a favor y en contra. Es to im plica indudablem ente que  
encues tados  qu e no votaron, lo hi cieron en blanco o nulo, o votaron en contra, 
al m is m o tiem po cons ideran pos itivo el A cuerdo de P az .  

2    A partir de este punto todas las figuras y tablas son desarrolladas a través de los datos extraídos de las encuestas realizadas.
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T abl a 3. 
Valoración del beneficio del Acuerdo de Paz

Elaboración propia, 2017.

S iguiendo con el aná lis is , a continuación s e ha  creado una variable a partir 
de las  res pues tas  a las  preguntas  5, 6, 7 y 8, en las  que  s e cues tiona acerca 
del conocim iento de las  cuatro partes  principales  del acuerdo:  R eform a R ural 
I ntegral, P articipación P olítica, A lto al F uego y D es arm e P erm anente y S is tem a 
Integral para las Víctimas del Conflicto. A partir del mismo se ha evaluado 
el nivel de conocim iento de los  alum nos  s obre el conj unto del A cuerdo de 
Paz, distinguiendo entre “Conocimiento completo” (sobre las 4 partes), 
“Conocimiento avanzado” (3 partes), “Conocimiento normal” (2 partes), 
“Conocimiento bajo” (1 parte) y “Conocimiento nulo” (0 partes). 

A s í, res ulta relevante en prim er lugar cons tatar que  el 28,8%  de los  encues tados  
conoce las  cuatro partes  del A cuerdo de P az . P or el contrario, un 23%  des conoce 
el contenido com pleto del acuerdo, alcanz ando el 56%  aque llos  que  des conocen 
com o m ínim o dos  de las  cuatro partes  del acuerdo. Es to evidencia que  una parte 
de los  votantes  del P lebis cito no es tuvieron adecuadam ente inform ados , lo que  
cabe suponer que influyese en el resultado del mismo.
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T abl a 4.
C onocim iento del acuerdo ( en frecuencia y porcentaj es )

Elaboración propia, 2017.

P or otro lado, aplicando de nuevo un aná lis is  intergrupal,  puede diferenciars e 
una clara divergencia en función del s uj eto encues tado. A  nivel general puede 
obs ervars e un m ayor conocim iento del A cuerdo de P az  por parte del pers onal 
docente y adm inis trativo, s uperando en m á s  de veinte puntos  el porcentaj e que  
tiene un conocim iento com pleto del m is m o. S in em bargo, tam bié n es  res eña ble 
que  s uperan en m á s  de tres  puntos  y m edio el porcentaj e que  tiene conocim iento 
nulo del contenido del tratado de paz . P or tanto, s i bien es  cierto que  exi s te una 
m ayor tendencia a conocer el acuerdo en el colectivo de profes ores  y pers onal 
administrativo, esta afirmación no puede definirse como plenamente causal.

Figura  1. C onocim iento del acuerdo con diferenciación intergrupal ( en porcentaj es )

Elaboración propia, 2017.
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P or otro lado, debe es tudiars e s i exi s te una correlación directa entre el nivel de 
conocim iento y la dirección del voto. P ara ello s e realiz a el tes t de F is he r a la 
correlación entre ambas preguntas, agrupando el voto en tres sectores (“Votó a 
favor”, “Votó en contra” o “Otras opciones”). Del mismo modo, por motivos 
organiz acionales , s e ha  agrupado la variable de conocim iento en tres  s ectores :  
B aj o ( incluye nulo y baj o) , M edio ( incluye norm al)  y A lto ( incluye avanz ado y 
com pleto) . El res ultado de 0,00 en el m is m o, evidencia que  exi s te una relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables3 2 :  el conocim iento que  el 
alumno tiene del Acuerdo de Paz influyó claramente en su decisión de voto. 

T abl a 5 . 
A plicación del Tes t F is h er a la correlación entre voto conocim iento del A cuerdo de P az

Elaboración propia, 2017.

C ontinuando con el aná lis is , el res ultado de com putar la correlación policórica 
muestra un coeficiente de -0.37, lo cual indica que las personas que votaron a 
favor del A cuerdo de P az  tienen una tendencia a conocer s u contenido un 63%  
más que las otras opciones. Evidencia, en definitiva, que quienes votaron a 
favor del acuerdo tenían un m ayor conocim iento del contenido del m is m o, lo 
que  abre la puerta a otra s erie de debates .

3  Para que pueda afirmarse que existe una correlación debe obtenerse un resultado por debajo de 0, 005.
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T abl a 6. 
A plicación de la correlación policórica entre conocim iento del acuerdo y dirección del voto

Elaboración propia, 2017.

P or otro lado, s e analiz ó s i exi s te una relación entre la orientación del voto y el 
haber sido directa o indirectamente objeto de la violencia del conflicto, cuestión 
abordada en la pregunta 9. No obs tante, la aplicación del tes t de F is he r con un 
res ultado de 0,023 evidencia que  la pos ibilidad de que  no exi s ta correlación 
entre ambas variables no es descartable. Por tanto, no puede afirmarse que 
para los  es tudiantes , docentes  y pers onal adm inis trativo del Tecnológico de 
Antioquia, el haber sido afectado por el conflicto, directa o indirectamente, 
influya en la determinación de su voto con respecto al Acuerdo de Paz. 

P or úl tim o, s e ha  realiz ado un es tudio de los  m edios  de inform ación s obre los  
que  los  encues tados  s e ha n bas ado, arroj ando un prim er res ultado ciertam ente 
relevante: únicamente el 1,8% de los encuestados afirman no haberse informado 
regularm ente s obre el A cuerdo de P az . Entre el res to, los  m edios  de inform ación 
con m á s  im pacto s on la televis ión y los  periódicos , s iendo que  el 76,9%  y el 
57,9%  de los  encues tados  s e inform aron regularm ente a travé s  de ellos . 

R es ulta des tacable es te res ultado s i s e pone en cons onancia con las  preguntas  
5, 6, 7 y 8 resumidas en la gráfica número dos, que evidencia un conocimiento 
en promedio bajo sobre el contenido del Acuerdo de Paz. Sucede, en definitiva, 
que la población encuestada afirma informarse de manera regular y variada 
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s obre el A cuerdo de P az  pero al m is m o tiem po m ayoritariam ente des conoce 
s u contenido. Tal paradoj a parece apuntar a que  la labor inform adora de los  
m edios  de com unicación fracas ó en el proces o del plebis cito y que , de he cho, 
lo ha  s eguido ha ciendo durante el añ o de im plantación del nuevo acuerdo. 

Figura 3 . D is tribución de los  m edios  de inform ación de la población del TdeA  ( en porcentaj es )

Elaboración propia, 2017.

A dicionalm ente, el es tudio de las  diferencias  entre los  dos  grupos  m ues tra 
res ultados  relevantes :  s i bien en general exi s ten im portantes  s im ilitudes , 
profes ores  y adm inis trativos  s e inform an un 18%  m á s  en m edios  de inform ación 
es pecializ ados  y un 17%  m enos  en m edios  no es pecializ ados . C on el propós ito 
de dem os trar s i exi s tía una relación directa entre es tos  he chos  s e realiz ó el tes t 
de F is h er, dem os trando una clara tendencia entre el voto de los  encues tados  y s u 
inform ación en m edios  de com unicación es pecializ ados . C om plem entado con 
la correlación policórica, puede afirmarse que los que se informaron a través de 
m edios  de com unicación es pecializ ados  tuvieron un 67%  m á s  de pos ibilidades  
de votar a favor del acuerdo que  los  que  no lo hi cieron. 
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T abl a 7.
A plicación de la correlación policórica entre la utiliz ación de m edios  de com unicación 
es pecializ ados  y dirección del voto

Elaboración propia, 2017.

P or úl tim o, s e realiz a una regres ión logís tica m ultinom ial, en la que  s e 
com prueba que  efectivam ente exi s te una relación entre el conocim iento del 
acuerdo y la dirección del voto. El res ultado s eña la que  la probabilidad de votar 
en contra del acuerdo decrece en una intens idad de 0.65 cuanto m á s  alto es  
el conocim iento del contenido del acuerdo. En tal proces o s e ha n tom ado en 
cons ideración otra s erie de variables  ( preguntas  2, 3 y 9)  para m edir el nivel 
de interferencia en la relación entre am bas  variables . C on ello s e ha  tratado de 
m inim iz ar las  pos ibles  fuentes  de endogeneidad. 

T abl a 8.
R egres ión logís tica m ultinom ial aplicada a la relación entre el conocim iento del 
A cuerdo de P az  y la dirección del voto

Elaboración propia, 2017.
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En definitiva, el análisis estadístico de las encuestas realizadas arroja una relación 
caus al entre el nivel de conocim iento del A cuerdo de P az ,  los  m edios  de inform ación 
utilizados por el encuestado para conocer el acuerdo y la dirección final del voto.

Conclusiones

D ado el aná lis is  realiz ado en el punto anterior, en función de los  datos  
em píricos  puede argum entars e que  exi s te una diferenciación inter- grupal m á s  
que relevante, es decir, que existen diferencias significativas entre alumnos y 
docentes -  adm inis trativos  en cuanto a la percepción del A cuerdo de P az . M á s  
concretam ente, s e ha n dem os trado diferencias  s us tanciales  en la orientación 
de voto ( el alum nado votó en m ayor porcentaj e en contra del acuerdo) , en el 
conocim iento del contenido del acuerdo ( profes ores  y adm inis trativos  conocen 
significativamente mejor el Acuerdo de Paz) y en los mecanismos de información 
( los  alum nos  acudieron en m ayor porcentaj e a m edios  no es pecializ ados  que  los  
profes ores  y adm inis trativos ) . 

A dicionalm ente, del aná lis is  de los  datos  globales  de las  encues tas  s e s us traj eron 
una s erie de conclus iones , des tacando dos  de ellas :  que  parte de los  encues tados  
que no votaron a favor del acuerdo sí consideraban que era beneficioso para 
la sociedad colombiana y que un porcentaje significativo de los mismos 
afirmaron informarse habitualmente a través de los medios de comunicación 
s obre el A cuerdo de P az , a pes ar de tener un conocim iento baj o o m uy baj o del 
contenido del acuerdo. 

D el m is m o m odo, a travé s  del tes t de F is he r y de la correlación policórica, el 
es tudio evidenció una s erie de relaciones  caus ales  dentro de las  res pues tas  a 
las  encues tas . M á s  concretam ente, s e probó que  ha bía una relación entre el 
baj o conocim iento del contenido del A cuerdo de P az  y el voto en contra del 
m is m o, as í com o en la utiliz ación de m edios  de inform ación es pecializ ados  y la 
tendencia a votar a favor en el plebis cito. P or otro lado, res ulta relevante el no 
haber encontrado resultados significativos en la relación entre el voto emitido y 
la violencia sufrida durante el conflicto con las FARC-EP: según lo evidenciado 
por este artículo, el haber sido o no objeto de la violencia no influyó en el 
s entido del voto s obre el A cuerdo de P az .

A dicionalm ente, ha  s ido relevante el aná lis is  intergrupal, que  ha  m os trado 
diferencias significativas entre los dos grupos estudiados. Así, docentes y 
adm inis trativos  ha n tendido a votar en m ayor porcentaj e a favor del A cuerdo de 
P az , a tener un conocim iento s uperior del contenido del m is m o y a inform ars e 
en m ayor m edida por m edio de inform ación es pecializ ada. P or el contrario, el 
alum nado ha  votado m ayoritariam ente en contra del acuerdo, m os tró un nivel 



Paradela, M., Jima, A., Pineda, H., García, C., Loaiza, K., Parra, J. y Areiza, S.

270

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

En-Contexto 6(9) • julio - diciembre 2018  • Medellín - Colombia • página 270 de 326 • ISSN: 2346-3279

de conocim iento del acuerdo en prom edio m á s  baj o y s e inform ó en m enor 
m edida en fuentes  es pecializ adas . 

D is pues tas  es tas  evidencias  es tadís ticas ,  pueden realiz ars e una s erie de 
conclus iones  a travé s  de s u interpretación. En prim er lugar,  con res pecto a las  
fuentes de información puede afirmarse que tienen una gran importancia a la 
h ora de orientar al votante e inclus o de determ inar s u voto. A s í m is m o,  puede 
s os teners e q ue el nivel de des conocim iento de los  diferentes  grupos  tam bié n 
guarda una relación muy estrecha con la decisión del voto, confirmando así la 
relevancia q ue tiene no s ólo en la participación ciudadana,  s ino tam bié n en s u 
nivel de compromiso con buscar fuentes de información confiables. De hecho, la 
regres ión logís tica m ultinom ial cons olidó es tadís ticam ente los  datos  anteriores ,  
evidenciando q ue ex is tía una relación entre el h ech o de tener un m ayor 
conocim iento del contenido del A cuerdo de P az  y el voto en apoyo del m is m o. 

Queda reafirmado, por ende, la importancia de que exista una transmisión de 
conocim iento por parte de la univers idad públ ica, tanto des de una pers pectiva 
general, con actos  de inform ación, com o a travé s  de unos  profes ores  form ados  
y conocedores  de los  proces os  s ociales  que  C olom bia expe rim enta. S e plantea 
com o un futuro aná lis is  por parte del S em illero en G eopolítica la realiz ación de 
un es tudio cualitativo que  indague en las  caus as  de las  diferencias  intergrupales  
y que  perm ita ahonda r en los  res ultados  obtenidos  en es te es tudio inicial. 
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Resumen:  la form ación é tica en la U nivers idad 
Nacional de C olom bia, S ede M edellín, no s e 
evidencia dentro de los  planes  curriculares  
com o una as ignatura obligatoria ni dis ciplinar. 
P ara el año 2017 s olo s e regis tran en el 
s is tem a de inform ación acadé m ico –S I A –  2 
m aterias  fundam entadas  en es ta tem á tica.  
P ara es ta inves tigación, prim ero s e realiz a una 
identificación de las técnicas metodológicas 
em pleadas  por las  entidades  de educación 
s uperior en la ciudad de M edellín, C olom bia. 
P os teriorm ente s e procede a realiz ar un 
aná lis is  cualitativo de las  as ignaturas  dictadas  
que  pos een relación con las  ciencias  é ticas  
y que  s on ofrecidas  en los  planes  de es tudio 
de los  program as  de pregrado. S e ex pone la 
m etodología s ugerida a s eguir para la ens eñ anz a 
de materias con enfoque social, y finalmente 
s e dis eñ a una as ignatura é tica q ue pres ente 
m etodología adaptativa para s er im partida en los  
program as  de pregrado,  inicialm ente I ngeniería 
A dm inis trativa e I ngeniería I ndus trial de la U N.

Palabras clave: é tica, form ación, m etodología 
acadé m ica, as ignatura, U nivers idad Nacional 
de C olom bia.

Abstract: The  ethi cal education at the  
U nivers idad Nacional de C olom bia, C am pus  
M edellín, not evidenced w ithi n the  curricular 
plans  as  a com puls ory s ubj ect or dis cipline. 
F or the  year 2017 only regis ter in the  academ ic 
inform ation s ys tem  –S I A –, 2 s ubj ects  bas ed 
on th is  th em atic. F or th is  res earch  is  initially 
an identification of the methodological 
tech niq ues  em ployed by ins titutions  of h igh er 
education in th e city of M edellin,  C olom bia. 
S ubs eq uently is  to perform  a q ualitative 
analys is  of th e taugh t s ubj ects  th at h ave 
relations h ip w ith  th e eth ical s cience and w h ich  
are offered in th e curricula of undergraduate 
program s . Th e s ugges ted m eth odology is  
ex pos ed to th e teach ing of s ubj ects  w ith  a 
social focus and finally an ethical subject 
w h ich  pres ent an adaptive m eth odology to 
be taugh t in th e undergraduate program s ,  
initially A dm inis trative Engineering and 
I ndus trial Engineering at th e U N.

Keywords: Ethi cs , Training, A cadem ic 
m ethodol ogy, S ubj ect, U nivers idad Nacional 
de C olom bia.
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Révision de formation éthique à l’Université Nationale 
de Colombie, siège Medellín

 
Résumé: la formation éthique à l’Université Nationale de Colombie, Siège Medellín 
-UN-, ne se manifeste dans les plans scolaires comme une matière obligatoire ni 
discipliner. Pour l’année 2017 ne sont enregistrées dans le système d’information 
scolaire- SIA- 2 matières fondées sur cette thématique. Pour cette recherche initialement 
à une identification des techniques méthodologiques employées par les établissements 
de l’ ens eignem ent s upé rieur dans  la ville de M edellín, C olom bie. P ar la s uite, il es t 
procédé à une analyse qualitative des matières rendues qui possèdent des sciences 
m orales  et qui  s ont offertes  dans  les  plans  d’ é tude des  program m es  de pregrado. D é crit 
la méthode proposée à suivre pour l’enseignement de matières à l’approche sociale et 
finalement conçoit une discipline éthique qui présente méthode adaptative pour être 
dis pens é e dans  les  program m es  d’ pregrado, initialem ent I ngé nierie adm inis trative et 
d’ ingé nierie indus trielle de l’ un.
 
Mots-clés: l’éthique, formation, méthodologie universitaire, matière, Université 
Nationale de C olom bie.

Revisão de ética profissional para o’Universidade Nacional 
da Colômbia, Sede Medellín

 
Resumo: a form aç ã o é tica da U nivers idade Nacional da C olôm bia, M edellín - A - , nã o 
há  nenhum a evidê ncia dentro do currículo com o um a m até ria obrigatória ou dis ciplina. 
P ara o ano de 2017, que  apenas  s ã o regis tados  no s is tem a de inform aç ã o- -  S I A  2 
m até rias  acadê m icas  bas eadas  nes te tópico. A  form aç ã o é tica da U nivers idade Nacional 
da C olôm bia, M edellín - A - , nã o há  nenh um a evidê ncia dentro do currículo com o um a 
m até ria obrigatória ou dis ciplina. P ara o ano de 2017, que  apenas  s ã o regis tados  no 
s is tem a de inform aç ã o- -  S I A  2 m até rias  acadê m icas  bas eadas  nes te tópico. D es creve- s e 
a metodologia sugerida para o ensino de matérias com abordagem social e, finalmente, 
um  curs o de des ign que  es ta é tica adaptá vel a s er ens inado na graduaç ã o, inicialm ente 
engenha ria adm inis trativa e Engenha ria I ndus trial.
 
Palavras-chave: é tica, a form aç ã o, m etodologia acadê m ica, as s unto, U nivers idade 
Nacional da C olôm bia.
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Introducción

S e ha ce referencia a las  m etodologías  utiliz adas  por algunas  ins tituciones  de 
educación superior en la ciudad de Medellín con fines académicos en asignaturas 
de form ación é tica. Entre las  caracterís ticas  evaluadas  s e des tacan:  educación 
virtual y pres encial, cá tedras , intens idad hor aria, cantidad de as ignaturas  
ofertadas en el programa académico, certificación de la institución educativa, 
entre otros .

L a inves tigación s urge del aná lis is  a s ituaciones  problem á ticas  pres entadas  en 
el S iglo X X I , donde las  decis iones  de j uicio é tico pueden s er las  caus antes  
de problemáticas sociales y conflictos de intereses. El artículo se enfoca en 
es tudiantes  univers itarios  com o bas e s ocial, m oral, tecnológica y cultural de 
la ciudad, bus cando para ellos  un des arrollo profes ional adecuado que  integre 
todas  las  á reas  de crecim iento pers onal – com unicación, creatividad, té cnica, 
hum anidad, s ociabilidad y s uperación pers onal.

S e plantea una propues ta de as ignatura para es tudiantes  de á reas  adm inis trativas , 
ingenieriles  y productivas , bus cando el des arrollo de com petencias  hum anas  y 
form ación del cará cter bas ado en m etodologías  de ens eña nz a cooperativa con 
foco en dis cus ión y aná lis is  grupal.

Enseñanza – aprendizaje en la ciudad de Medellín

Se define el modelo metodológico de enseñanza y aprendizaje empleado en 
las  univers idades  de la ciudad de M edellín;  bas ado en recopilación de es tudios  
teóricos  y prá cticos  realiz ados  por algunos  autores .

La definición de educación es:

L os  conocim ientos  que  s e dis eña n a la m edida, direccionada al des arrollo de 
las  ha bilidades  úni cas  de cada es tudiante y a proporcionar una expe riencia 
em ocional pos itiva. U na ens eña nz a que  evalúa  el talento natural y la form a en 
que  un es tudiante aprende ( S erna, 2015) .

S e es tablecen los  m é todos  pedagógicos  del s is tem a educativo colom biano,  
con foco en las  univers idades  de M edellín;  los  cuales ,  h is tóricam ente s e 
h an vis to afectados  por la era indus trial y la revolución tecnológica;  é pocas  
donde el m ercado es tablecía neces idades  bas ado en la capacidad productiva 
de las empresas, impulsando a educar trabajadores competentes, “obreros” 
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lis tos  para res ponder a la neces idad laboral del m om ento,  q ue perm itiera una 
cantidad de títulos  con el m enor es fuerz o. L as  caracterís ticas  de es te s is tem a 
s on ( S erna,  2 0 1 5 ) :

•  L a res pons abilidad de la educación s e dis tribuye entre padres , gobierno, 
s ociedad e individuos .

•  L os  tem as  com unes  de ens eña nz a s on:  des trez as  prá cticas , conocim iento 
interdis ciplinar y capacidad de aprender.

•  L a m etodología principal es  memorística.

•  La verificación de lo aprendido se da por observación y por evaluaciones integrales.

•  L a ubicación del aprendiz aj e s on las  es cuelas  acreditadas  y dis eña das  para 
educar   –uni vers idades , ins tituciones  univers itarias , centros  de aprendiz aj e, 
entre otros –.

•  S e tiene la pos ibilidad de aprender de diferentes  pers onas  –va rios  puntos  
de vista, diversos profesores– y tomar ideales de todos ellos para definir la 
opinión propia.  

Es te tipo de s is tem a educativo s e centra en el aprendiz aj e m em orís tico;  
pretende retener inform ación exa cta en el cerebro, us ando la repetición com o 
m ecanis m o. P uede s er, pasivo cuando la com prens ión de la inform ación que  
s e da es  baj a o nula y s olo es  capaz  de m encionar pocos  he chos  o detalles  
de im portancia de lo ens eña do;  y activo cuando el nivel de com prens ión es  
superficial y es capaz de proporcional descripciones básicas y adecuadas de los 
tem as  ens eñ ados  ( B uendía y O lm edo, 2002) .

D ich o s is tem a educativo,  des arrolla en los  es tudiantes  un proceso de aprendizaje 
académico afectado por tres  dim ens iones :  la conciencia q ue h ay en el acto de 
aprendiz aj e,  el contenido de la m ateria o la inform ación q ue s e es tá  ens eñ ando y 
el contex to q ue rodea el acto de aprendiz aj e ( M arton y L ennart,  1 9 7 9 ) .

1. Conciencia del acto de aprendizaje: caracterís tica interna del es tudiante,  
es subjetiva y diferente para cada persona, se refiere a la predisposición del 
es tudiante ante la as ignatura.

2. Contenido de la materia: es una cualidad externa, puede ser influenciada 
por el profes or o encargado del curs o,  incluye los  tem as  q ue s e tratará n en 
la as ignatura.

3. Contexto de aprendizaje: tiene ras gos  internos  y ex ternos ,  es  decir,  ras gos  
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en los  cuales  el s is tem a puede intervenir y otros  innatos  en las  cualidades  
del es tudiante. H ace referencia al s is tem a de evaluación del curs o,  las  
ex periencias  q ue s e h an tenido con el aprendiz aj e previam ente,  el tipo de 
m aterial us ado para el aprendiz aj e y la m etodología de ens eñ anz a.

A dem á s , exi s ten tres  enfoque s  con los  que  s e puede abordar el aprendiz aj e de 
una tarea ( B uendía y O lm edo, 2002 ;  Entw is tle, 1991) :

• Aprendizaje superficial: s e des arrolla para cubrir con las  neces idades  
ins titucionales . 

• Aprendizaje profundo: aprendiz aj e para el propio des arrollo pers onal.

• Aprendizaje estratégico: es  la organiz ación del tiem po y del es pacio de 
trabajo; la consecución del programa de estudios de manera eficaz.

El enfoqu e de aprendiz aj e m ayoritariam ente us ado por los  es tudiantes  
univers itarios , s egún un es tudio des criptivo realiz ado en la univers idad de 
granada en el año 2002, es  el Enfoque de Aprendizaje Superficial;  ya que  la 
m otivación para aprender es  aprobar el curs o y el m iedo cons tante al fracas o 
educativo, donde la intención es  cubrir los  requi s itos  m ínim os  de las  tareas  
as ignadas  por m edio de proces os  m em orís ticos  ( B uendía y O lm edo, 2002) . 

Lo anterior, señala los errores del sistema educativo y cuestiona la eficiencia de 
los  m ecanis m os  pedagógicos  actuales  para la form ación de té cnicos , tecnólogos  
y profes ionales .

Sin embargo, los resultados se ven modificados dependiendo del pregrado que 
s e es tá  curs ando;  los  es tudiantes  des arrollan un m é todo de aprendiz aj e m á s  
efectivo ( us ando el enfoque  es traté gico)  donde s u m otivación para es tudiar 
está en obtener buenas calificaciones y competir con otros estudiantes; esto 
com binando los  proces os  de aprendiz aj e operativo, com prens ivo y m em orís tico 
( B uendía y O lm edo, 2002) .

A dem á s  de los  problem as  m encionados  s obre la m etodología del s is tem a 
educativo, exi s ten otros  pos ibles  inconvenientes  generados  por el s ubdes arrollo 
del país . A  continuación s e enum eran algunos  as pectos  relevantes  de la s ituación 
( M olina, 1999) :
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1.  L as  univers idades , públ icas  y privadas  de país es  s ub- des arrollados  tienen 
enfoques pedagógicos atrasados y deficientes, orientados a funciones 
concretas  y operativas .

2.  L a m ayor parte de las  ins tituciones  carecen de la preparación profes ional 
adecuada, limitando la educación al “sujeto que enseña”, dejando a un lado 
el “sujeto que aprende”.

3.  L os  egres ados  s on dependientes , poco creativos  y con problem as  para 
tom ar decis iones .

4.  L a ens eña nz a es  tradicional y el profes or es  el centro del proces o de 
aprendiz aj e.

5.  L os  planes  de es tudio y program as  s on fragm entados , no pos een un hi lo 
conductor ni una lógica adecuada que  facilite la integración de inform ación.

6.  El enfoque  principal es tá  en ‘ aprender a ha cer’  y ‘ aprender a conocer’ , 
dejando de un lado el ‘ aprender a convivir’  y ‘ aprender a s er’ .

7.  No ha y una es trategia de aprendiz aj e para los  es tudiantes , as í que  ellos  
desarrollan estrategias intuitivas, haciendo más ineficiente el proceso.

8.  L os  docentes  en ocas iones  carecen de conocim ientos  pedagógicos  y 
m etodológicos .

9.  En m ucha s  ins tituciones  no exi s te la evaluación ins titucional enfocada a la 
m ej ora continua de s us  program as .

10.  No está definido correctamente el perfil profesional que se desea obtener. 

Enseñanza-aprendizaje de ciencias éticas

Luego de identificar el modelo educativo de las universidades de Medellín, 
s e procede con el des arrollo de una as ignatura –l ineam ientos  bá s icos , tem as  a 
tratar, m etodología, m aterial de es tudio– que  pretende cum plir con todos  los  
aspectos de la definición de Educación, m encionada al inicio del text o. 

P ara iniciar, s e obs erva en la F igura 1 las  com petencias  profes ionales  de un 
egresado universitario, reflejadas en compromiso social, conocimientos 
té cnicos , auto- s uperación perm anente, iniciativa y creatividad para des arrollar 
tareas , c om petencias  com unicativas  y valores  hum anos  que  pos ee.
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Figura 1. C om ponentes  de la com petencia profes ional

M olina, 1999.

P ara el correcto des arrollo de es tas  com petencias  es  apropiado generar nuevas  
m etodologías  de ens eña nz a que  favorez can el aprendiz aj e;  que  s e acoplen a 
la globaliz ación y al cam bio continuo en los  diferentes  as pectos  de la vida, 
perm itiendo la form ación de profes ionales  con capacidad de aná lis is , críticos , 
auto- didactas  e integrales .

P ara lograr lo anterior, s e debe enfatiz ar el á m bito té cnico y s ocial de los  
es tudiantes ;  es  neces ario form ar s eres  hum anos  íntegros , con é nfas is  en el 
convivir y en el s er. P rofes ionales  q ue no dej en de lado los  valores  hum anos  y 
el com prom is o s ocial para forj ar s u com petencia profes ional.

P or es ta raz ón,  las  univers idades  no pueden lim itars e a im partir s olo 
conocim ientos  té cnicos  y teóricos ;  deben form ar futuros  ciudadanos  q ue 
prom uevan los  derech os  h um anos  y el bien com ú n ( S erna,  2 0 1 5 ;  Z erpa,  2 0 1 2 ) .

Es to cobra fundam ental im portancia en los  planes  de form ación de profes ionales  
de dis tintas  es pecialidades  q ue s e dictan en las  ins tituciones  de educación s uperior 
y especialmente en las de corte tecnocientífico. Tomando en consideración que 
es  el avance en la tecnología uno de los  m á s  im portantes  m otores  de cam bio 
s ocial q ue h a operado en la h is toria del m undo y q ue m á s  h a im pactado en las  
vidas de las personas. Esto justifica la conveniencia de encontrar a la ética en una 
inters ección con los  dos  cam pos ,  del capital s ocial y el des arrollo ( Z erpa,  2 0 1 2 ) .
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Los estudiantes universitarios deben entrenar para tomar “decisiones de juicio 
ético” en su vida profesional, que lleven a un bien común por encima del 
personal, dado que “la moral y la ética se articulan con costumbres o prácticas 
que son comúnmente realizadas por las personas” (Zerpa, 2012) y no siguiendo 
m é todos  de aprendiz aj e m em orís ticos  y repetitivos .

D icho es to,  s e plantean las  bas es  para una as ignatura de ciencias  é ticas  para 
el D epartam ento de I ngeniería de la O rganiz ación de la F acultad de M inas  en 
la U nivers idad Nacional de C olom bia – U NA L –, s ede M edellín, la cual es tá  
com pues ta por las  carreras  de I ngeniería adm inis trativa e I ngeniería indus trial.

P ara es to, s e ha ce una inves tigación prelim inar que  proporcione un panoram a 
general s obre cóm o s e da el es tudio de las  ciencias  é ticas  en las  univers idades  
de la ciudad.

Es ta inves tigación s e des arrolla en las  cinco m ej ores  univers idades  de 
Medellín según el Ranking QS University Rankings: Latin America, el cual 
califica las universidades según la reputación académica, la reputación de 
em pleados ,  el tiem po q ue es tá n los  es tudiantes  y em pleados  en la ins titución,  el 
nú m ero de citaciones  por publicación ( papers )  del m aterial de la univers idad,  
el porcentaje de empleados con títulos doctorados y finalmente el impacto 
que tiene la universidad en la web (“QS Top University, ‘QS University 
Rankings: Latin America,’” 2015). Luego de estos resultados, se procede con 
la elaboración del m odelo para la as ignatura en la U nivers idad Nacional de 
C olom bia,  s ede M edellín.

A  partir del res ultado obtenido en las  univers idades , s e plantean las  caracterís ticas  
de las  as ignaturas  de ciencias  é ticas  que  s on dictadas  actualm ente en la ciudad 
para pregrados  adm inis trativos  e indus triales .

L as  cualidades  que  s e evalúa n en cada univers idad s on:  la intens idad hor aria de 
la m ateria, e l m é todo de ens eña nz a y la m odalidad en la qu e es  ofrecida.

L as  univers idades  valoradas  s on:

1. U nivers idad Nacional de C olom bia, s ede M edellín
2. U nivers idad de A ntioqui a
3. E A F I T
4. Universidad Pontificia Bolivariana
5. U nivers idad de M edellín
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S e evaluaron las  as ignaturas  de los  pregrados  con á reas  de es tudio relacionadas  
a los  del departam ento de la O rganiz ación de la U nivers idad Nacional de 
C olom bia, donde s e ofrece la as ignatura É tica y V oluntariado univers itario y 
S ocial com o com ponente de libre elección para todas  las  carreras  de pregrado, 
entre ellas  ingeniería adm inis trativa e ingeniería indus trial;  s u intens idad hor aria 
es  de cuatro hor as  pres enciales  a la s em ana, donde la m etodología y tem á tica s e 
bas a en una aproxi m ación conceptual al com prom is o é tico de la univers idad y 
el sentido y significado de los programas de voluntariado. 

L uego s e context ualiz an las  diná m icas  de voluntariados  univers itarios  y s e 
es tablecen diná m icas  de trabaj o prá ctica donde s e pone a prueba los  valores  
propues tos  en el com prom is o é tico de la U nivers idad nacional de C olom bia 
( U nivers idad Nacional, 2017) .

L os  res ultados  de las  otras  univers idades  s e des criben a continuación:

En la U nivers idad de A ntioqui a s e evalúa n los  planes  de es tudio de I ngeniería 
indus trial y A dm inis tración de em pres as , en los  cuales  ninguno cuenta con 
m aterias  as ociadas  a é tica, m oralidad, hu m anis m o, entre otras  ( U nivers idad de 
A ntioqui a, 2017) .

Para la Universidad Eafit se analizan las carreras de Ingeniería de producción, 
Negocios internacionales y Administración de negocios, por ser áreas afines a 
las  trabaj adas  en la F acultad de M inas .

En los  res ultados , I ngeniería de producción no cuenta con m aterias  é ticas  en la 
m alla curricular;  s in em bargo, para Negocios  internacionales  y A dm inis tración 
de negocios  ofrecen en m odalidad de as ignatura com plem entaria las  m aterias  
( EA F I T, 2017) :

•  É tica
•  É tica y R es pons abilidad S ocial
•  É tica y res pons abilidad s ocial del contador

A dem á s , EA F I T cuenta con un Núc leo de form ación ins titucional, en el cual 
s e trabaj an á reas  de ciencias  y hum anidades , des arrollando las  ha bilidades  
com unicativas ;  conociendo el context o colom biano, la cons titución, ciudadanía 
y am pliando conocim ientos  de em prendim iento. É s te es  un ciclo obligatorio 
para todos  los  pregrados  de la univers idad;  las  m aterias  s on dictadas  en form a 
de cá tedras  pres enciales  con una intens idad hor aria de tres  hor as  s em anales  
( EA F I T, 2017) .
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En el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana –UPB– se analizan las 
carreras  de I ngeniería adm inis trativa e I ngeniería indus trial;  las  cuales  cuentan 
con un á rea de form ación llam ada C iclo bá s ico de form ación hum anis ta;  es ta 
consta de las siguientes materias (Universidad Pontificia Bolivariana, 2017).

P ara la U nivers idad de M edellín s e inves tigan cuatro program as  de pregrado, 
lo cuales  es tá n as ociados  con la es cuela de la organiz ación en la facultad de 
M inas , M edellín. Es tos  s on:

•  I ngeniería indus trial
•  Ingeniería financiera
•  Negocios  internacionales
•  A dm inis tración de em pres as

En Ingeniería financiera cuentan con la asignatura Ética y en Administración 
de em pres as  con la as ignatura É tica y res pons abilidad s ocial em pres arial;  
m ientras  q ue en I ngeniería indus trial y Negocios  internacionales  no pos een 
ninguna m ateria obligatoria referente a las  ciencias  é ticas  ( U nivers idad de 
M edellín,  2 0 1 6 ) . 

L os  obj etivos  principales  de es tas  m aterias  s on dar a conocer los  conceptos  
generales  de la é tica;  cóm o s e relacionan con las  organiz aciones  y los  negocios , 
y cóm o s e da la ges tión em pres arial de form a é tica. L as  as ignaturas  s e curs an de 
m anera pres encial con una intens idad de cuatro hor as  por s em ana ( U nivers idad 
de M edellín, 2016) .

C om o conclus ión de es te es tudio, s e obtiene:

•  El 80 %  de las  univers idades  de M edellín ofrecen alguna m ateria 
relacionada con C iencias  É ticas  para s us  es tudiantes  de pregrado. 

•  L as  as ignaturas  analiz adas  s on prim ordialm ente pres enciales . 

•  L os  tem as  es tá n enfocados  a los  as pectos  teóricos  de la é tica, com prens ión 
de conceptos  y context ualiz ación s ocial. 

•  L a intens idad hor aria de las  as ignaturas  varía entre tres  y cuatro hor as  de 
clas e por s em ana. 

•  El 40%  de las  univers idades  ofrecen m aterias  de ciencias  é ticas  com o un 
com ponente obligatorio del plan de es tudios .
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Modelo de asignatura Ciencias Éticas en Ingeniería

Teniendo en cuenta los  res ultados  de las  inves tigaciones  anteriores , s e procede 
con la form ulación de la as ignatura de pregrado s obre C iencias  É ticas , para el 
D epartam ento de I ngeniería de la O rganiz ación de la U nivers idad Nacional de 
C olom bia, s ede M edellín.

P ara es to, s e tiene en cuenta el m é todo de adqui s ición de la inform ación por los  
es tudiantes  com o un factor relevante del aprendiz aj e, a s í:

Toda lo retenido por el cerebro depende directam ente de la form a en la que  s e 
adqui ere. V er Tabla 1.

T abl a1. 
P orcentaj e de inform ación retenida s egún l a actividad

A ctividad P orcentaj e de inform ación retenida
L eer 10%

Es cucha r 20%
V is ualiz ar 30%

Es cucha r +  V is ualiz ar 50%
D is cutir 70%
H acer 90%

R obs on, 2010.

Es  por es to que  el m odelo de as ignatura para ciencias  é ticas  s e enfoca en dis cutir 
y des arrollar cas os  prá cticos , donde los  es tudiantes  afronten s ituaciones  que  
podrían evidenciar com o un j uicio m oral en s u vida laboral futura.

O tra caracterís tica principal en la as ignatura, s erá  des arrollar apropiadam ente 
los  as pectos  educativos  m encionados  en la F igura 2;  principalm ente las  
ha bilidades  intelectuales , las  es trategias  cognos citivas , inform ación verbal y 
las  actitudes .
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Figura 2 . A s pectos  educativos

R odas , 2004.

Habilidades intelectuales: s on las  des trez as  des arrolladas  por el cerebro para 
res olver un problem a o un cas o. P erm iten res ponder a los  es tím ulos  del entorno. 
El ciclo de s olución de un problem a s e pres enta a continuación:

H abilidades  intelectuales

I nform ación verbal

Es trategías  C ognos citivas

H abilidades  m otríces

A ctitudes

PROBLEMA

Discriminaciones

Asociaciones
estímulo-
respuesta

Reglas

Asociaciones
verbales

Conceptos

Figura 3 . S olución de un problem a

R odas , 2004.
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L as  as ociaciones  de los  es tím ulos  res pues ta y verbales  s on niveles  inferiores  
de aprendiz aj e y s e des arrollan en la infancia;  luego s e aprende a dis crim inar 
el problema, identificar la clase a la que pertenece y si tiene rasgos en común 
con otros  problem as  a los  que  ya s e ha  enfrentado. L a univers idad participa 
directam ente en es te as pecto.

A dem á s  de las  dis crim inaciones , la univers idad otorga conceptos  concretos  
para los  problem as  y un s is tem a de s olución ( reglas ) , las  cuales  tienen dos  
obj etivos  ( R odas , 2004) :  

•  R ecordar al es tudiante conceptos  fundam entales .
•  Disponer de estos conceptos de manera adecuada, –primero definir un 

s is tem a, a naliz ar el es tado, a naliz ar el ciclo–. 

Es to crea un m é todo de s olución m ental de acuerdo al problem a que  s e es té  
enfrentando, adm inis tración, cos tos , contabilidad, logís tica, m atem á tica, 
program ación, e ntre otros .

Estrategias cognoscitivas: son capacidades intelectuales específicas que se 
des arrollan de acuerdo al á rea de des em peño del es tudiante, donde el proces o 
es :  1- atender, 2- aprender, 3-  recordar y 4- pens ar ( R odas , 2004) .

El aprendiz aj e de es tas  es trategias  es  individual y s e da por des cubrim iento de 
as pectos ,  por lo tanto,  es  una cualidad en la cual los  docentes  no deben interferir.

S in em bargo, al educar por m edio de expe riencias  s e incita al es tudiante a 
redes cubrir los  conocim ientos  y generar es trategias  cognos citivas  en el cerebro, 
dej ando de un lado el aprendiz aj e m em orís tico ( R odas , 2004) .

Información verbal: es  la inform ación alm acenada en el cerebro con contenido 
verbal, palabras , nom bres , lugares , he cho s  hi s tóricos , entre otras  ( R odas , 2004) .

Habilidades motrices: ha bilidades  des arrolladas  en los  prim eros  años  de vida 
o con prá ctica en la vida adulta;  en es tas  la fam ilia tiene un alto im pacto, s on 
tales  com o:  cam inar, es cribir, dibuj ar, us ar un abrelatas , m anej ar, entre otras . 
A lgunas  s e ven m ej oradas  con la prá ctica en la univers idad, tal com o el dibuj o 
para un arqui tecto o la es critura para un periodis ta ( R odas , 2004) .

Actitudes: son estados internos de la persona que influyen directamente en la 
conducta. S on el res ultado del aprendiz aj e de las  pers onas  de la interacción s ocial,  
generan reacciones  pos itivas  o negativas  ante las  s ituaciones  ( R odas ,  2 0 0 4 ) .
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Tom ando es tos  conceptos , la as ignatura de ciencias  é ticas  que  s e des arrolla s e 
enfoca en:  

•  I ncentivar la dis cus ión y el ha cer individual en los  es tudiantes .

•  D es arrollar ha bilidades  intelectuales  y propiciar es trategias  cognos citivas  
por m edio de expe riencias . 

•  Evitar el aprendiz aj e m em orís tico. 

•  A um entar el com prom is o s ocial y los  valores  h um anos  en la form ación profes ional.

•  M otivar el enfoque  de aprendiz aj e profundo y la conciencia del acto de 
aprendizaje por medio de modificaciones en el contexto del aprendizaje 
( m etodología y m aterial de aprendiz aj e) .

P ara es to s e utiliz a un Método de enseñanza cooperativa donde s e form an 
grupos  de trabaj o con com pañ eros  des conocidos  –a leatorios – de un m á xi m o de 
5 pers onas  por grupo. A  cada equi po s e le entrega un problem a con una s ituación 
de dis cus ión é tica real que  es té  relacionada con s u á rea de aprendiz aj e, para es te 
cas o particular –D epartam ento de I ngeniería de la O rganiz ación de la F acultad 
de M inas – s erían problem as  de negocios , tom a de decis iones  con em pleados , 
decis iones  de autom atiz ación y des pido de pers onal, entre otros  ( R odas , 2004;  
M á trahá z i, 2003) .    

L os  problem as  no tienen una s olución es tablecida, pero s e pretende que  de 
acuerdo a los  conceptos  bá s icos  de m oralidad y é tica que  s e pres entan al inicio 
del curs o, cada grupo tom e la decis ión para res olver la dis cus ión planteada y 
luego analicen todos  los  puntos  de vis ta y s oluciones  pos ibles .

Al finalizar el análisis, un responsable de cada equipo expone al resto del salón 
la s olución que  ha n planteado;  cada una de es tas  s e es criben en el tablero y s e 
realiz a una dis cus ión general con todos  los  es tudiantes  en la cual s e tom a la 
decisión definitiva.

L os  equi pos  de trabaj o s erá n diferentes  para cada s es ión de clas e, as í los  
estudiantes al finalizar el curso habrán trabajado con todos sus compañeros y 
es cucha do s us  diferentes  opiniones .

El cronogram a de la clas e s erá , ve r Tabla 2:
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T abl a 2. 
C ronogram a de la as ignatura

A ct D es cripción D uración
1 S aludo, com entario de noticias  de actualidad e inform ación 

general s obre los  s uces os  de la s em ana.
15 m in

2 F orm ación de los  equi pos . 10 m in
3 A ná lis is  del cas o por equi po. 30 m in
4 Expos ición de s olución del cas o por equi pos . 30 m in
5 A ná lis is  grupal de las  s oluciones  planteadas . 15 m in
6 Conclusión final de la sesión. 5 m in
7 Evaluación de com pañe ros  del grupo. 5 m in

Tiem po total 1 10 m in

Elaboración propia, 2017.

En el curs o s erá  obligatoria la as is tencia;  por tanto, es ta tendrá  un porcentaj e 
en la evaluación final del estudiante; también se calificará la participación 
en la clas e y la dis pos ición de participación. A l s er un m é todo de ens eña nz a 
cooperativa, cada es tudiante evaluará  a s us  com pañe ros  de equi po de la s es ión. 
Esta evaluación no calificará las opiniones que se dieron en la discusión; 
s erá  enfocada a la participación y m otivación del com pañe ro para realiz ar la 
actividad adecuadam ente.

El profes or en la as ignatura s olo s erá  un guía del proces o;  no im pondrá  s u opinión 
ante las  s ituaciones ;  s olo participará  con ex periencia. C ada clas e la dirige un 
profes or diferente de la facultad;  as í los  es tudiantes  podrá n aprender de m ú ltiples  
m aes tros  diferentes  puntos  de vis ta y m odelos  para s olucionar un problem a.

La calificación del docente no será relevante a la hora de evaluar al estudiante, 
ver Tabla 3. 

T abl a 3 . 
Evaluación de la as ignatura C iencias  É ticas

D es cripción P orcentaj e
A s is tencia

P rom edio de evaluación por parte de com pañe ros  de trabaj o

40%

60%

Elaboración propia, 2017.
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Información General de la Asignatura

Nivel: P regrado.
Nombre: C iencias  é ticas . 
Unidad Académica básica: Es cuela de la organiz ación, F acultad de M inas .
Horas presenciales: D os  ( 2)  hor as  por s em ana. 
Número de Créditos: D os  ( 2)  
Semestre: O ctavo en adelante 
Modalidad: O bligatoria para I ngeniería adm inis trativa e I ngeniería indus trial. 
Descripción: L a as ignatura proporcionará  a los  es tudiantes  he rram ientas  
bá s icas  para forj ar la tom a de decis iones  en un nivel laboral, por m edio de 
aná lis is  de cas os  y opiniones ;  adem á s  los  enfrentará  a s ituaciones  de pos ible 
ocurrencia en el á m bito profes ional, para los  cuales  tendrá n unas  bas es  é ticas  
obj etivas , de fendiendo los  valores  hum anos  s obre cualqui er es cenario.

Contenido: ( D íaz , 2006;  National S ociety of P rofes s ional Engineers , 2016) .

1. I ntroducción al curs o 
1.1. É tica 
1.2. M oral 
1.3. É tica com o ciencia 
1.4. É tica profes ional

2. C ódigo de é tica para ingenieros  
2.1. N orm as  fundam entales
2.2. R eglas  para la prá ctica de la ingeniería
2.3. O bligaciones  profes ionales

3. C as os  de dis cus ión

Conclusiones

L a s ociedad colom biana s e encuentra en un proces o de trans form ación, que  
exi ge a los  participantes  trabaj ar baj o lineam ientos  é ticos  para s er agentes  
activos  del cam bio. L a F acultad de M inas  de la U nivers idad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, desde el año 1912 trabaja bajo el lema “Trabajo y 
Rectitud” propuesto por el ingeniero Juan de la Cruz Posada. Analizándolo, se 
entiende por trabaj o la dis ciplina, rigor y exa ctitud que  debe tener el ingeniero, 
y en general todos  los  profes ionales , en las  labores  que  des em peñe  en s u diario 
ej ercicio de la profes ión. R ectitud ha ce referencia a la bas e fundam ental de la 
form ación de los  profes ionales  en valores  com o hone s tidad y res pons abilidad  
que  com prenden s u com prom is o y res pons abilidad con la s ociedad.
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S e evidencian falencias  en las  U nivers idades  de M edellín que  fueron obj eto de 
es tudio, en cuanto a curs os  con contenido en é tica, lo cual afecta la efectividad 
de aprendiz aj e del es tudiante y no perm ite que  durante la form ación profes ional 
s e pres ente un acercam iento con la problem á tica y dilem as  é ticos  pres entes  en 
el ej ercicio de la profes ión.

L os  m é todos  actuales  de ens eñ anz a deben s er revis ados  debido a q ue la tecnología 
h a evolucionado para m ej orar la didá ctica en el proces o ens eñ anz a- aprendiz aj e.

La enseñanza cooperativa es apropiada cuando el aprendizaje debe modificar aspectos 
cognos citivos  del es tudiante,  com o capacidad de aná lis is ,  interacción s ocial,  tom a de 
decis iones ,  criterio pers onal,  pens am iento crítico y form ación del cará cter.

Es  im portante propiciar es pacios  que  incentiven la dis cus ión y que  propongan 
al es tudiante com o centro del aprendiz aj e, perm itiendo des arrollar capacidades  
sociales y compromisos éticos, complementos necesarios en un perfil 
profes ional. L a propues ta s e fundam enta por la aus encia de form ación en el 
es tudiante y el é nfas is  té cnico de las  facultades  en el conocim iento dis ciplinar.
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En- C ontext o es  una publicación de circulación nacional, de periodicidad 
semestral y que recibe para evaluación y publicación artículos científicos, 
resultados de investigación, artículos de reflexión y revisión del estado del arte 
s obre un á rea en particular, relacionados  con la labor acadé m ico- inves tigativa 
en las  á reas  de la A dm inis tración de Em pres as , A dm inis tración P úbl ica, 
C ontabilidad, Econom ía, F inanz as , G es tión, O rganiz aciones , I ngeniería 
I ndus trial, A dm inis trativa y F inanciera, P roductividad, L ogís tica, P olítica, 
Es tado y S ociedad.  

L os  s iguientes  s on los  requi s itos  para el envío de los  artículos :

1 . L os  artículos  q ue s e propongan para publicación en nues tra revis ta deberá n 
s er originales  y no h abers e publicado previam ente en otros  es pacios  editoriales ,  
adem á s  de no es tar pos tulados  s im ultá neam ente en otra revis ta. L os  autores  
deberán anexar al artículo postulado y debidamente firmado el Formato de Sesión 
de D erech os  de A utor,  el cual s e encuentra en el es pacio w eb de la R evis ta:

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o 

2. L os  text os  propues tos  para publicación s e pres entará n en form ato digital ( por 
correo electrónico, C D , D V D )  y proces ados  en W ord;  tendrá n una ext ens ión de 
entre 4.000 y 7.000 palabras , trans critos  en la fuente Tim es  New  R om an norm al 
12 puntos , con interlineado de 1,5 es pacios , tam año carta ( 21.5 x 28.0 cm ) . L os  
text os  pos tulados  deben cons ervar el s iguiente es que m a:

Título
Tipo de artículo 
Debe indicar el código o identificación institucional del proyecto, si existe.

a) Artículos de investigación
D ocum ento que  pres enta, de m anera detallada, los  res ultados  originales  de 
proyectos  term inados  de inves tigación. L a es tructura generalm ente utiliz ada 

Indicaciones para los autores
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contiene cuatro apartes  im portantes :  introducción, m etodología, res ultados  
y conclus iones . En ningún cas o s e aceptará  com o artículo de inves tigación 
o innovación contribuciones  NO  derivadas  de inves tigación, ni res úm enes , 
com unicaciones  a congres os , res eña s  de libros , boletines  ins titucionales , 
noticias  o traducciones  de artículos  ya publicados  en otros  m edios , colum nas  
de opinión o coyuntura, y s im ilares .

b) Artículo de reflexión
D ocum ento que  pres enta res ultados  de inves tigación term inada des de una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes  originales .

c) Artículos de revisión
D ocum ento res ultado de una inves tigación term inada donde s e analiz an, 
s is tem atiz an e integran los  res ultados  de inves tigaciones  en el cam po de 
la ciencia y la tecnología, con el propós ito de dar cuenta de los  avances  y 
tendencias  de des arrollo inves tigativo. Es te tipo de text o debe contener por lo 
menos 50 referencias bibliográficas.

Datos de autor
Nombre, títulos, afiliación institucional y correo electrónico.

Resumen del contenido
M á xi m o de 150 pa labras . 

Palabras clave
Máximo cinco palabras clave que identifiquen los ejes temáticos del artículo.

JEL 
A continuación de las palabras clave, se identificarán los ejes temáticos del 
contenido del artículo a través del sistema de codificación temática internacional 
J EL ,  los  cuales  podrá n s er cons ultados  en:  h ttp: / / w w w .aeaw eb.org/ j el/ guide/ j el.ph p

Los gráficos, fotografías, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deben 
referenciars e dentro del docum ento con la norm a té cnica ( núm ero de la tabla o 
figura, título de la misma y fuente de donde se obtuvo) y estar integradas al texto 
del artículo com o un s olo archi vo. A dicionalm ente, es tas  im á genes  s e anexa rá n 
como archivos individuales de respaldo, con el fin de garantizar la calidad 
del text o im pres o. L as  referencias  para citas  text uales  y context uales  s e ha rá n 
m ediante el m odelo A P A  ( A pellido de autor, año, pá gina citada) , ej :  ( S á nche z , 
2002, p.32) . L os  pies  de pá gina s olo s e utiliz ará n para ha cer com entarios  o 
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aclaraciones  que  enrique z can el text o ( redactadas  en la m is m a fuente 10 puntos )  
y las referencias bibliográficas utilizadas en el texto se incluirán en una lista 
al final del documento. Los documentos que no cumplan con estos requisitos 
m ínim os  s erá n des cartados  del proces o editorial. 

P ara m ayor inform ación s obre la form a correcta de referenciar las  fuentes  
bibliográficas bajo la norma APA 6.ª edición, consultar la plataforma virtual 
de la revis ta En- C ontex to:  ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o

Proceso de selección, edición y publicación

1. R evis ión del cum plim iento de las  condiciones  de calidad expr es adas  en los  
puntos  1 a  4 por  parte del C om ité  Editorial de la R evis ta.

2. Evaluación de los  text os  por parte de á rbitros  anónim os , qui enes  a s u vez  
des conocerá n la autoría de los  text os  evaluados , y determ inará n s u evaluación 
a partir de las  s iguientes  pos ibilidades :

• Aceptar para publicación sin modificaciones.
• Aceptar para publicación después de modificaciones verificables por los 

editores  o por el evaluador.
• Devolver el artículo a sus autores para modificaciones de fondo y volver a 

evaluar.
• R echa z ar.

Nota:  la R evis ta s e res erva el derecho a ha cer revis iones  de es tilo y form a que  
m ej oren la calidad y claridad de los  text os  pres entados  por los  autores .

3. El Comité Editorial de la Revista notificará a los autores del avance en el 
proces o y el fallo de los  á rbitros , el cual s erá  inapelable. El tiem po es tim ado 
para el cum plim iento del proces o editorial es  de 6 a 8 m es es  calendario. L os  
text os  propues tos  para publicación deberá n enviars e a:

Tecnológico de A ntioqui a -  I ns titución U nivers itaria
R evis ta En- C ontext o
F acultad de C iencias  A dm inis trativas  y Económ icas
C alle 78B   72A  -  220, M edellín -  C olom bia -  S uram é rica 
encontext o@ tdea.edu.co
ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o
Telé fono ( + 57 4)  444 3700 e x t. 213 9
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En- C ontext o is  a biannual publication of nation- w ide dis tribution. I t receives  
scientific papers, research results, discipline-specific reflection articles, and 
general information reviews related to scholarly-research work for reviewing 
and publication, in the fields of business manage-ment, public administration, 
accounting, economics, finance, management, organizations, industrial, 
administrative and finance engineering, productivity, logistics, politics, State 
and S ociety.

R equi rem ents  for article s ubm ittal are as  follow s :

1. A rticles  s ubm itted for publication in thi s  j ournal m us t be original and ha ve 
no previous  publication on othe r editorial s pace. F urthe r,  the y s ha ll not ha ve 
been s ubm itted for publica- tion to othe r j ournal at the  s am e tim e. The  author s  
s ha ll append the  m anus cript for publication w ith the  C opyright  C es s ion F orm  
duly signed, which you can find on the journal’s web page: 

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o 

2. M anus cripts  s ubm itted for publication s ha ll be delivered in the ir original 
form at ( by e- m ail, C D , D V D )  and proces s ed on W ord;  the y s ha ll be betw een 
4,000 and 7,000 w ords  long, in 12- point Tim es  New  R om an, norm al s tyle, w ith 
1.5 s pace betw een lines , on a 21.5 x 28.0 cm  s he et. M anus cripts  s ubm itted for 
publication must keep the following outline:

Title
Type of manuscript 

The  proj ect’ s  ins titutional code or I D  m us t be included, w he n exi s ting.

a) Research papers
I t is  a m anus cript s how ing in a com prehe ns ive w ay the  original res ults  of 
res earch proj ects  concluded. I ts  s tructure us ually contains  for m ain s ections :  

Guidelines for authors
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introduction, m ethodol ogy, res ults , and conclus ions . U nder no circum s tances  
a contribution deem ed as  res earch or innovation paper w ill be accepted for 
publication w he n it is  NO T a res ult of res earch, s uch as  publication s um m aries , 
communications to meetings, book reviews, institutional newsletters, news 
or trans lations  of papers  previous ly publis he d in othe r m edia, opinion or 
conjuncture columns and the kind.

b) Reflection papers
A manuscript presenting the results of a finished research from the author’s 
analytical, inter-pretative or critical point of view on a specific topic, drawing 
upon prim ary s ources .

c) Revision papers
A  m anus cript res ulting from  a concluded res earch, w he re res earch res ults  are 
analyzed, sys-tematized and integrated in the fields of science and technology 
aim ing to render an account of res earch advances  and trends . Thi s  s ort of text  
s houl d contain at leas t 50 bi bliographi c ref- erences .

Author information
Name, degrees, institutional affiliation and e-mail.

Abstract of content 
M axi m um  150 w ords .

Keywords
Up to five search keys identifying the paper thematic axes.

JEL
After the keywords, the content thematic axes will be identified through the 
JEL international thematic classification system, which could be referred to at:
ht tp: / / w w w .aeaw eb.org/ j el/ guide/ j el.php

C ha rts , pictures , tables  and illus trations  contained in the  m anus cript s houl d 
ha ve the ir corre- s ponding reference in the  m anus cript, follow ing the  techni cal 
standard above mentioned (number of table or figure, title and source) and to 
be integrated to the body text as a single file. Additionally, images shall be 
appended as individual backup files, aiming to guarantee the printed text quality.

References for textual and contextual quotes shall go between brackets, as 
s ugges ted by A P A  ( author ’ s  las t nam e, year, page quot ed) ,  ej :  ( S á nche z , 2002, 
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p.32) . F ootnotes  s ha ll only be us ed to add com m ents  or expl anations  enrichi ng 
the  text  ( w ritten in the  s am e font, but in 1 0 points )  and bibliographi c references  
us ed in the  text  w ill be included in a lis t at the  end of the  m anus cript. The  
m anus cript tha t fail to com ply w ith thos e m inim um  requi rem ents  w ill be 
dis m is s ed from  the  editorial proces s .

F or m ore inform ation cons ult:  ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index. php/ encontext o

Process of selection, edition and publication

1. Checking quality conditions are complied with, as established in numerals 1 
to 4, by t he  j ournal’ s  Editorial C om m ittee.

2. R eview ing the  m anus cripts  by anonym ous  review ers , w ho are unaw are of 
the  author s hi p of the  m anus cripts  under review , y s ha ll es tablis h after the ir 
review  one of the  follow ing s cenar- ios :

• A ccepted for publication w ith no c ha nges  requi red.
• Accepted for publication after changes to be verified by the editors or the 

review er.
• A ccepted for publication after s ubs tantial revis ion.
• R ej ection.

Note: the journal reserves the right to make style and form revisions oriented 
the  m anus cript’ s  qua lity and clarity.

3. The  j ournal’ s  Editorial C om m ittee w ill advis e author s  about the  advance in 
the  proces s  and any decis ion from  the  review ers , w hi ch w ill be unappealable.
The  es tim ated com pliance editorial proces s  tim e is  6 to 8 calendar m onths . 
M anus cripts  propos ed for pub- lication s h all be s ubm itted to:

Tecnológico de A ntioqui a
En- C ontext o j ournal
D epartm ent of M anagem ent and Econom ic S ciences
C alle 78B   72A  -  220, M edellín -  C olom bia -  S outh A m erica 
encontext o@ tdea.edu.co
ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontex to
P hone s  ( + 57 4)  444 3700 e xt . 2139
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En- C ontex to,  c’ es t une revue s em i- annuel de diffus ion nationale. Elle reç oit pour 
évaluation et publication des articles scientifiques, rapports de recherche, articles de 
réflexion et rapports sur l’état de l’art dans un domaine en particulier liés à la mission 
acadé m iq ue et de rech erch e dans  les  dom aines  de l’ adm inis tration des  entrepris es ,  
de l’administration publique, la comptabilité, l’économie, les finances, la gestion, les 
organisations, les ingénieries industrielle, administrative et financière, la productivité, 
la logis tiq ue,  la politiq ue,  l’ É tat et la s ocié té . À  continuation,  nous  pré s entons  les  
conditions  q ue doivent ê tre rem plies  par les  articles  s oum is  à  la revue:  

1 . L es  articles  s oum is  devront ê tre originaux  et iné dits . I ls  ne devront pas  non plus  
ê tre s oum is  en m ê m e tem ps  à  une autre revue. L es  auteurs  devront s igner et annex er 
à  l’ article s oum is  le form ulaire de ces s ion des  droits  d’ auteur,  leq uel peut ê tre trouvé  
dans  le lien s uivant:  

h ttp: / / oj s .tdea.edu.co/ index .ph p/ encontex to 

2 . L es  tex tes  propos é s  pour publication doivent ê tre en form at num é riq ue ( envoi 
par courriel,  C D  ou D V D )  et é crits  s ur W ord. I ls  devront com porter entre 4  0 0 0  et 
7  0 0 0  m ots . L e type de police s era Tim es  New  R om an en taille 1 2 ,  l’ interligne s era 
de 1 , 5  et le form at de papier s era de 2 1 , 5  x  2 8  cm . L es  tex tes  s oum is  devront s uivre 
le modèle suivant :

Titre
Type d’article
Il doit y figurer le code ou l’identification institutionnelle du projet, le cas échéant

a) Articles de recherche
Il s’agit de documents présentant de manière exhaustive les résultats originaux des 
proj ets  term iné s  de rech erch e. I ls  doivent inclure les  s uivantes  parties  :  introduction,  
m é th odologie,  ré s ultats  et conclus ions . 

Consignes pour les auteurs
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En aucun cas  s era accepté  en tant q u’ article de rech erch e ou d’ innovation des  
docum ents  N’ A Y A NT P A S  é té  le ré s ultat d’ une rech erch e ni les  ré s um é s ,  les  
communications pour des congrès, les comptes rendus de lectures, les bulletins 
ins titutionnels ,  les  nouvelles ,  les  traduc- tions  d’ articles  dé j à  publié s ,  les  articles  
d’ opinion ou de conj oncture ou d’ autres  s im ilaires .

b) Articles de réflexion
Ils portent sur les résultats d’une recherche aboutie dans un domaine spécifique. La 
pers pecti- ve de l’ auteur es t s oit analytiq ue,  interpré tative ou critiq ue. Et ils  doivent s e 
bas er s ur des  s ources  originelles .

c) Articles de révision
I ls  s ont le ré s ultat d’ une rech erch e aboutie. I ls  analys ent,  s ys té m atis ent et incorporent 
les  ré - s ultats  de rech erch es  dans  des  dom aines  de la s cience et de la tech nologie. S on 
but est de rendre compte des progrès et des tendances dans la recherche. Ce type 
d’ articles  doit inclure au m oins  5 0  ré fé rences  bibliograph iq ues .

Renseignements sur l’auteur
P ré nom  et nom ,  diplô m es ,  ins titution à  laq uelle il appartient et courriel.

Résumé de l’article 
I l doit contenir au m ax im um  1 5 0  m ots .

Mots-clés
Maximum 5 mots clé identifiant les domaines dans lesquels s’inscrit l’article.

JEL
Après les mots clé viendront les domaines. Et pour ce faire il sera employé le système 
de codification thématique international JEL (Journal of Economic Literature). Ces 
dom aines  pourront ê tre cons ulté s  dans :  h ttp: / / w w w .aeaw eb.org/ j el/ guide/ j el.ph p

L es  graph iq ues ,  les  ph otograph ies ,  les  tableaux  et les  illus trations  pré s ents  dans  le 
tex te doivent contenir la res pective ré fé rence bibliograph iq ue dans  le docum ent. P our 
ce faire il faudra utilis er la norm e tech niq ue ( num é ro du tableau ou de l’ illus tration,  
son titre et la source). L’information doit figurer dans l’article et dans le même fichier. 
En plus, les images devront apparaître en tant que fichiers individuels de sauvegarde, 
aux fins de garantir la quali-té du texte imprimé.

L es  ré fé rences  bibliographi que s  pour les  citations  directes  et indirectes  
devront suivre le modèle APA (Nom de l’auteur, année, page citée). Exemple: 
( S á nche z , 2002 , p.32) . L es  notes  en bas  de page ne s eront utilis é es  que  pour 
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des commentaires ou des clarifications faites en vue de enrichir le texte (elles 
doivent ê tre ré digé es  en utilis ant le m ê m e type de police, taille 10) . Q uant aux 
références bibliographiques utilisées dans le texte, elles doivent figurer dans 
une liste à la fin du document. Les articles ne remplissant pas les précédents 
critères seront refusés. 

P our plus  d’ inform ations  cons ulter:  ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o

Processus de sélection, édition et publication

1. Révision de l’article par le Comité Éditorial de la revue afin de vérifier qu’il 
remplisse les critères de qualité expliqués dans les alinéas 1, 2, 3 et 4.

2. É valuation des  text es  par les  é valuateurs  anonym es . C es  derniers  ne pourront 
pas connaître les identités des auteurs des textes évalués. Ils devront emmètre 
leurs avis de la manière suivante accepted for publication with no changes 
requi red.

• Article accepté pour publication sans modifications.
• Articlé accepté pour publication à condition d’être modifié. Les 

modifications seront vérifiées par les éditeurs ou par l’évaluateur.
• Article renvoyé à l’auteur afin qu’il fasse des modifications de fond et 

puis s e le s oum ettre à  nouveau pour é valuation.
• A rticle refus é .

Note: la revue s e ré s erve le droit de faire des  corrections  de s tyle et de form e 
perm ettant d’ am é liorer la qua lité  et la clarté  des  é crits  s oum is  par les  auteurs .

3. Le Comité Éditorial de la revue informera aux auteurs du progrès de 
l’ é valuation ains i que  de l’ avis  des  é valuateurs , leque l s era s ans  appel. L e 
proces s us  é ditorial es t es tim é  un tem ps  de 6 à  8 m ois . L es  text es  propos é s  pour 
publication devront ê tre envoyé s  à  l’ adres s e s uivante:

Techno logique  d’ A ntioqui a
R evieu En- C ontext o
F aculte de S ciences  A dm inis tratif et É conom ique s
R ue 78B   72A  -  220  M edellin ( L a C olom bie)

P our nous  contacter:
encontext o@ tdea.edu.co
ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o
Té lé phone  ( + 57 4)  444 3700 e xt . 21 39
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En- C ontext o é  um a publicaç ã o de circulaç ã o nacional,  com  periodicidade 
semestral e recebe para avaliação e publicação de artigos científicos, resultados 
da investigação, artigos para reflexão e revisão do estado da arte na área 
particular, relacionadas  com  o trabalho de inves tigaç ã o acadé m ica nas  á reas  da 
adm inis traç ã o de em pres as , A dm inis traç ã o P úbl ica, C ontabilidade, Econom ia, 
F inanç as , G es tã o, O rganiz aç õe s , engenha ria indus trial, adm inis trativo e 
financeiro, produtividade, Logística, política, o estado e a sociedade.

A  s eguir es tã o os  requi s itos  para o envio de artigos :

O s  artigos  a s erem  propos tos  para publicaç ã o em  nos s a revis ta tem  de s er 
original e nunca foram  publicados  anteriorm ente em  outros  es paç os  editoriais , 
alé m  de nã o s er nom eado s im ultaneam ente em  outra revis ta. O s  autores  devem  
anexa r ao artigo pos tular e devidam ente as s inado o form ato da reuniã o de 
direitos  autorais , que  es tá  localiz ado no es paç o da w eb da revis ta:

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o

2. O s  text os  propos tos  para publicaç ã o s erá  apres entado em  form ato digital 
( e- m ail, C D , D V D )  e trans form adas  em  palavra;  ele terá  um a ext ens ã o de entre 
4 m il e 7 m il palavras , trans critas  na fonte Tim es  New  R om an norm al de doz e 
pontos . C on interlineado de 1,5 es pacios , tam año carta ( 21.5 x 28.0 cm ) . L os  
text os  pos tulados  deben m antener el s iguiente es que m a:

Rótulo
Tipo de artigo

Debe indicar el código de identificación o proyectos institucionales, si los hubiere.

a) Artigos de pesquisa
D ocum ento qu e apres enta de form a detalha da, o original res ultados  dos  
proj ectos  de inves tigaç ã o. A  es trutura geralm ente utiliz ado conté m  qua tro 

Indicações para os autores
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s eç õe s  principais :  introduç ã o, m etodologia, res ultados  e conclus õe s . Em  
nenhum  cas o s erá  aceite com o um  artigo de inves tigaç ã o ou inovaç ã o com  as  
contribuiç õe s  nã o derivados  de inves tigaç ã o, nem  os  res um os  de com unicaç õe s  
para congres s os , res enha s  de livros , new s letters  ins titucionais , notícias  ou 
traduç õe s  de artigos  j á  publicados  em  outros  m eios  de com unicaç ã o, parecer 
colunas  ou conj untura, e  s em elha ntes .

b) Artigo de reflexão
D ocum ento que  apres enta res ultados  de inves tigaç ã o concluídas  a partir de um  
ponto de vista analítico, frases ou crítica do autor sobre um tópico específico, 
recorrendo a fontes  originais .

c) Artigos de revisão
D ocum ento o res ultado de um  inqu é rito concluído onde eles  s ã o analis ados , 
s is tem atiz ado e integrar os  res ultados  da inves tigaç ã o no dom ínio da ciê ncia 
e da tecnologia, com  o obj ectivo de dar conta dos  progres s os  e tendê ncias  de 
des envolvim ento da inves tigaç ã o. Es te tipo de text o deve conter pelo m enos  50 
referências bibliográficas.

Dados do autor
Nome, títulos, afiliação institucional e e-mail.

Resumo do conteúdo
M á xi m o de 150 pa lavras .

Palavras chave
Máximo de cinco palavras-chave que identificam os principais temas do artigo.

JEL
Continuação das palavras-chave, você vai identificar o eixos temáticos 
do conteúdo do artigo através do sistema de codificação JEL temáticas 
internacionais , que  pode s er cons ultado em :
ht tp: / / w w w .aeaw eb.org/ j el/ guide/ j el.php

Os gráficos, fotografias, tabelas e ilustrações contidas no texto devem ser 
referenciadas no documento com a norma técnica (número da tabela ou figura, 
título e a fonte de onde ela foi obtida)  e s er integrada no text o do artigo com o 
um  ún ico arqui vo. A lé m  dis s o, es tas  im agens  s erã o anexa das  com o arqui vos  
individuais de apoio, com a finalidade de garantir a qualidade do texto impresso. 
A s  referê ncias  à s  cotaç õe s  e context uais  s erã o feitas  utiliz ando o m odelo 
A P A  ( nom e do autor, ano, pá gina citados ) , exe m plo:  ( S á nche z , 2002, p.32) . 
O s  rodapé s  s erã o us ados  apenas  para faz er com entá rios  ou es clarecim entos  
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que  enrique cem  o text o ( es critos  na m es m a fonte 10 pontos )  e referê ncias  
bibliográficas utilizadas no texto será incluída em uma lista no final do 
docum ento. O s  docum entos  que  nã o cum pram  es s es  requi s itos  m ínim os  s erã o 
des cartados  do proces s o editorial.

P ara obter m ais  inform aç õe s  s obre a form a correta de referenciar fontes  
bibliográficas sob o APA Standard de 6 ª edição, consulte a plataforma virtual 
para a revis ta En- C ontext o:  ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o

Processo de selecção, edição e publicação

1.  A ná lis e da im plem entaç ã o da qua lidade condiç õe s  expr es s as  nos  pontos  1 a 4 
da parte do C om ité  Editorial da revis ta.

2.  A valiaç ã o dos  text os  por á rbitros  anôn im o, que  por s ua vez  des conocerá n 
a autoria dos  text os  avaliados  e determ inada a s ua avaliaç ã o s obre a bas e das  
s eguintes  pos s ibilidades :

•  Aceitar para publicação sem modificações.
•  Aceita para publicação após modificações verificáveis pelos editores ou 

pelo avaliador.
•  D evolver o item  para s eus  autores  para alteraç õe s  de s ubs tâ ncia e re-

avaliar.
•  R ecus ar.

Nota: a revis ta s e res erva o direito de faz er revis õe s  de es tilo e form a que  irá  
m elhor ar a qua lidade e a clarez a dos  text os  apres entados  pelos  autores .

3.  O Comité Editorial da revista notificará os autores do passo em frente no 
processo e o problema dos árbitros, que será definitiva. O cumprimento tempo 
do proces s o editorial es tim ado é  de 6 a 8 m es es  de calendá rio. O s  text os  
propos tos  para publicaç ã o devem  s er enviadas  para:

Tecnológico de A ntioqui a -  I ns titución U nivers itaria
R evis ta En- C ontext o
F aculdade de C iê ncias  A dm inis trativas  e económ icas
C alle 78B   72A  -  220, M edellín -  C olom bia -  S uram é rica
ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontex to
Telefone ( + 5 7 4)  444 3700 e xt . 2139
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Responsabilidades de la Revista En-Contexto 

1.  L a Revista En-Contexto s e com prom ete a recibir el artículo enviado, y a 
verificar que cumpla los criterios mínimos de calidad exigidos, dentro del 
primer filtro editorial; de ser positivo, el artículo evaluado pasará a revisión 
doblem ente ciega con un á rbitro es pecialis ta en el tem a que  aborda el autor;  
dich o á rbitro recogerá  obs ervaciones  y propues tas , que  s erá n nuevam ente 
rem itidas  al autor;  una vez  cum plido es te proces o, el autor com plem enta s u 
artículo, y lo reenvía a la R evis ta;  que  a s u vez  s e com prom ete a program ar 
la publicación del artículo y a cus todiar el proces o de edición.

2.  L a Revista En-Contexto as um e la res pons abilidad de inform ar debidam ente 
al autor la fas e del proces o editorial en que  s e encuentra el artículo enviado, 
as í com o los  res ultados  de la evaluación arbitral y del proces o editorial. Es to 
a travé s  de com unicaciones  form ales  al autor en las  s iguientes  fas es :

a. Notificación de recepción del artículo y verificación de sesión de derechos.
b. A ceptación o no de condiciones  m ínim as  de calidad.
c. R es ultados  del proces o de evaluación arbitral.
d. Confirmación o negación de la publicación del artículo en la Revista 

En- C ontext o.
e. Entrega de ej em plares  im pres os  de la R evis ta En- C ontext o s i el artículo 

ha  s ido publicado .

3.  L a publicación de un artículo dependerá  exc lus ivam ente de:
a. La afinidad del texto con la temática de la Revista En-Contexto.
b. El cum plim iento es tricto de los  requi s itos  de form a es tablecidos  por la 

R evis ta para el envío de originales .
c. L os  res ultados  de la evaluación acadé m ica de los  á rbitros . 
d. L a aplicación de las  obs ervaciones  y cam bios  reque ridos  por los  á rbitros .

Código de Ética
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4.  L as  decis iones  editoriales  no s e verá n afectadas  por raz ones  de nacionalidad, 
etnicidad, pos ición política, e conóm ica, s ocial o religios a de los  autores .

5.  L a Revista En-Contexto s e com prom ete a res petar es trictam ente el proces o 
de dictam en es tablecido en s us  norm as  editoriales .

6.  L a R e v is t a E n- C ont e x t o  s e com prom ete a publicar en los  tiem pos  y form as  
es tablecidos  en la pres entación de la m is m a.

7.  L levar a cabo un proces o de edición y publicación trans parente y con entero 
res peto a los  autores .

8.  L a R evis ta En- C ontext o s e abs tiene de com pens ar económ icam ente el 
aporte de los  autores , de los  á rbitros , y de los  m iem bros  de s us  com ité s  
editorial y científico, enmarcada en la política de apertura de pensamiento, 
divulgación de la inform ación, libre participación, y colaboración en aras  
del conocim iento, l a ciencia, l a educación y la cultura.

Responsabilidades de los autores

1.  El autor s e com prom ete a que  el artículo s om etido a la Revista En-
Contexto s ea un trabaj o original. C ualqui er text o previam ente publicado 
s erá  recha z ado. S e cons iderará  un trabaj o com o previam ente publicado 
cuando ocurra cualqui era de las  s iguientes  s ituaciones :
a. C uando el text o com pleto ha ya s ido publicado.
b. C uando fragm entos  ex tens os  de m ateriales  previam ente publicados  form en 

parte del tex to enviado a la R evis ta y no tenga la referenciación correcta.
c. Estos criterios se refieren a publicaciones previas en forma impresa o 

electrónica, y e n cualqui er idiom a.

2.  Es responsabilidad del autor evitar cualquier conflicto de interés en la 
publicación de datos  y res ultados .

3.  El autor deberá  citar y referenciar claram ente cualqui er fragm ento que  
s ea tom ado de la obra de otro o de text os  del propio autor;  es to incluye la 
referencia de las fuentes de datos, tablas, figuras y documentos.  

4.  El autor no debe rem itir s u artículo a cualqui er otra publicación m ientras  
es té  en proces o de arbitraj e en la R evis ta. S i s e detecta es ta conducta s e 
s us penderá  el proces o de revis ión o publicación del text o corres pondiente.
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5.  El autor acepta y s e acoge a las  norm as , criterios  y procedim ientos  editoriales  
de la R evis ta En- C ontext o.

Responsabilidades de los árbitros

1.  Los árbitros definen si un artículo es publicable o no. Si no lo es, deben 
proveer razones suficientes para sustentar el rechazo. En todos los casos 
deberá n orientar a los  autores  para la m ej ora del text o s om etido a la R evis ta.

2.  L os  á rbitros   s olo deberá n aceptar aque llos  text os  s obre los  que  tengan 
suficiente competencia, experiencia y conocimiento para desarrollar las 
res pons abilidades  que  s e les  encom iendan.

3.  Los árbitros deberán evitar cualquier conflicto de interés que identifiquen en 
referencia al text o que  les  ha  s ido enviado.

Comité editorial
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Responsibilities of Revista En-Contexto 

1.  Revista En-Contexto undertakes to receive the article submitted and verify 
that it meets the minimum quality criteria for the first editorial filter. If 
s o, the  article w ill be s ent on to double- blind review  in cha rge of a j udge 
specialized in the field approached by the author. The judge will collect 
observations and proposals that will be sent back to the author. Once this 
process has been completed, the author will make the necessary additions 
to the article and re-send it to the journal. The journal, in turn, undertakes to 
s che dule the  publication of the  article and w atch ove r the  editing proces s .

2.  Revista En-Contexto is  res pons ible for updating the  author  on the  editorial 
s tage tha t the  article is  at and the  res ults  of the  evaluation. Thi s  w ill be done 
thr ough f orm al com m unication w ith t he  author  at the  follow ing s tages :
a. Acknowledgment of receipt of the article and verification of transfer 

of righ ts .
b. A cceptance or rej ection on grounds  of m inim um  qua lity criteria.
c. R es ults  of the  j udges ’  evaluation.
d. A cceptance or refus al to publis h t he  article in R evis ta En- C ontext o.
e. D elivery of printed is s ues  of R evis ta En- C ontex to if th e article h as  

been publis h ed. 

3.  The  publication of an article w ill depend exc lus ively on:
a. The text’s thematic affiliation with Revista En-Contexto
b. The  s trict obs ervance of requi rem ents  of form  es tablis he d by the  j ournal 

for the  s ubm is s ion of originals
c. The  res ults  of the  j udges ’  academ ic evaluation 
d. The  application of the  obs ervations  and cha nges  requi red by the  j udges

4.  Editorial decisions will not be influenced by the author’s nationality or 
ethni city, nor  the ir political, e conom ic, s ocial or religious  s tanding.

Ethics Code
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5.  Revista En-Contexto undertakes to strictly respect the judging process 
es tablis he d in its  editorial s tandards .

6.  Revista En-Contexto undertakes to publish the articles within the time frame 
and in the  form  es tablis he d in its  pres entation.

7.  Revista En-Contexto undertakes to complete a transparent editing process 
w ith f ull res pect for the  author s .

8.  R evis ta En- C ontext o refrains from financially rewarding the authors, judges 
and members of the editorial and scientific committee for their contributions. 
Thi s  is  fram ed in the  policy of opening of thought , s preading of inform ation, 
free participation and collaboration for the sake of knowledge, science, 
education and culture.

9 . R evis ta En- C ontex to s igned,  s tands  for and prom otes  th e S antiago D eclaration.

Authors’ Responsibilities

1.  The authors undertake to submit originals to Revista En-Contexto. A ny 
previous ly publis he d text  w ill be rej ected. A  text  w ill be cons idered as  
previous ly publis he d w he n any of the  follow ing s ituations  occur:
a. W he n the  com plete text  ha s  been previous ly publis he d.
b. W he n large exc erpts  of previous ly publis he d m aterial are included in the  

text  s ubm itted to the  j ournal and are not referenced correctly.
c. The s e criteria apply to previous  publications , w he the r printed or on line, 

in any language.

2.  It is the author’s responsibility to avoid any conflict of interest in the 
publication of data and res ults .

3.  The  author  m us t clearly cite and reference any exc erpt from  the ir ow n text s  
or another author’s work. This includes references to sources of data, tables, 
figures and documents. 

4.  The  author  m us t not s ubm it the  article to any othe r publication w hi le it 
is  being review ed by j udges  of the  j ournal. I f s uch beha vior com es  to the  
j ournal’ s  attention, t he  review ing or publis hi ng proces s  w ill s top.

5.  The  author  accepts  and abides  by the  s tandards , criteria and editorial 
procedures  of R evis ta En- C ontex to.
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Judges’ Responsibilities

1.  The  j udges  decide w he the r an article is  w orth publis hi ng. I f it is  not, the y 
m us t provide adequa te reas ons  for the  rej ection. I n all cas es , the y m us t 
guide the  author s  on how  to im prove the  text  s ubm itted to the  j ournal.

2.  The  j udges  m us t only accept text s  for w hi ch the y ha ve enough com petence, 
experience and knowledge in order to take on the responsibilities assigned 
to the m .

3.  Judges must avoid any conflict of interest related to the text that has been 
as s igned to the m .

Editorial committee
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El C om ité  Editorial de la R evis ta En- C ontex to recom ienda la utiliz ación de las  
norm as  A P A ,  des arrolladas  por la A s ociación A m ericana de P s icología,  para la 
citación y referenciación de fuentes  de inform ación,  y pres entación de tablas  y 
figuras de los artículos que se someten a evaluación y publicación en esta revista.

A  continuación s e pres entan los  lineam ientos  m á s  relevantes  de la S ext a Edición 
de las Normas APA (2010) con el fin de que los posibles autores, interesados 
en publicar en nues tra revis ta, tengan elem entos  claros  para el des arrollo de s us  
es critos , pues  la correcta referenciación es  obligatoria, y no ha cerlo cons tituye 
un delito en C olom bia.

1. Títulos
L os  títulos  no s e es criben con m ayús cula s os tenida;  s olo con m ayús cula inicial 
en la primera palabra y sin punto final

Ej em plo:

L a potencialidad de la inves tigación en contabilidad. P rim er acercam iento

2. Tablas y figuras

2.1. Tablas 

Tabla 1
T í t ul o c l aro y  br e v e

V ariable X V ariable X X V ariable X X
1 0 %
2 %
0 %

1 5 %
Elaboración propia.

5 %
1 7 %
9 %
1 %

7 %
8 %
3 %

2 0 %
Nota de tabla.

S olo s e deben
res altar las  líneas
h oriz ontales

Guía de referenciación
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2.2. Figuras

5

4

3

2

1

0

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Categoría
 1

Categoría
 2

Categoría
 3

Categoría
 4

No lleva 
recuadro

Figura 1. Título claro y breve.
Elaboración propia. Nota de la figura

S e ponen los  puntos  
s us pens ivos  para indicar 
fras es  o palabras  om itidas .

3. Citas

3.1. Citas textuales
S e cons idera una cita text ual cuando s e ex traen fragm entos  literales  de un text o 
aj eno o propio.

3.1.1. Citas menores de 40 palabras

Opción 1:
El m icrocré dito es  una de las  alternativas  de vanguardia para com batir la 
pobreza extrema en el mundo, sin embargo, “(…) deben estudiarse diversas 
dimensiones que intenten mostrar efectos no deseados por los microcréditos” 
( L oaiz a, 2015, p.107) .
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Opción 2:
El m icrocré dito es  una de las  alternativas  de vanguardia para com batir la pobrez a 
extrema en el mundo, sin embargo, Loaiza (2015) asegura que “(…) deben 
es tudiars e divers as  dim ens iones  que  intenten m os trar efectos  no des eados  por 
los microcréditos” (p.107).

3.1.2. Citas mayores de 40 palabras
L as  citas  que  contienen m á s  de 40 palabras  deben citars e en text o aparte con 
s angría frances a y s in com illas .

Opción 1:
C om prender las  diná m icas  de la educación y form ación contable im plica, en 
gran m edida, r econocer que :

El contador púb lico antes  de s er un profes ional de la C ontaduría P úbl ica es  un 
s uj eto que  es tá  inm ers o en la s ociedad y por tanto debe referenciar s u context o 
cotidiano para, desde su conocimiento específico, responder a las necesidades 
m á s  aprem iantes  de la com unidad a la que  pertenece ( A guilar, C eballos , A ndrade 
y G óm ez , 2015, p.162) .

Opción 2:
C om prender las  diná m icas  de la educación y form ación contable im plica, com o 
lo afirman Aguilar, Ceballos, Andrade y Gómez (2015), reconocer que:

El contador púb lico antes  de s er un profes ional de la C ontaduría P úbl ica es  un 
s uj eto que  es tá  inm ers o en la s ociedad y por tanto debe referenciar s u context o 
cotidiano para, desde su conocimiento específico, responder a las necesidades 
m á s  aprem iantes  de la com unidad a la que  pertenece ( p.162) .

3.2. Citas de paráfrasis
S e utiliz an cuando s e tom an ideas  fuerz a de un autor pero en palabras  propias  
de qui en es cribe. 

Opción 1:
L os  efectos  de la corrupción s obre el crecim iento económ ico de un país  
puede llegar a s er devas tador, y ello im plica un aná lis is  del funcionam iento 
ins titucional, que  en palabras  de P alacios  ( 2014)  puede generar un am biente de 
ines tabilidad y des cré dito es tatal a nivel nacional e internacional. 
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Opción 2:
L os  efectos  de la corrupción s obre el crecim iento económ ico de un país  
puede llegar a s er devas tador, y ello im plica un aná lis is  del funcionam iento 
ins titucional, el cual puede llegar a s er tan agudo que  podría generar un 
am biente de ines tabilidad y des cré dito es tatal a nivel nacional e internacional 
( P alacios , 2014) . 

3.3. Citas de comunicaciones personales (entrevistas)
L as  entrevis tas , tam bié n llam adas  com unicaciones  pers onales  s e citan al interior 
del texto pero no se incluyen en la lista de referencias final del texto.

P ueden exi s tir tam bié n dos  raz ones  principales  por las  que  las  em pres as  
decidan im plem entar al R S E en la C S , des de el punto de vis ta m aterial 
y des de el punto de vis ta é tico. L a prim era qui ere decir que  la em pres a 
decide ha cer proces os  s ocialm ente res pons ables  para reputacionalm ente 
manejar un goodwill que le signifique un mejor reconocimiento y 
pos icionam iento con s us  grupos  de interé s  y en el m edio. D es de el 
s egundo, es  porque  las  em pres as  s e cons ideran concientes  y com o 
decis ión res pons able des ean m itigar im pactos  que  s u cadena productiva 
pueda dej ar o ha  dej ado ( L . D uarte, c om unicación pers onal, 2015) .

3.4. Citación según el número de autores

3.4.1. Dos autores:
Van separados por la letra “y”. Si el texto citado es en inglés, &.

•  Jaramillo y Carvajal (2013) afirman que…
•  L a pers onería m unicipal h ace parte del…  ( J aram illo y C arvaj al,  2 0 1 3 ,  p.7 1 ) .

3.4.2.  De tres a cinco autores:
C uando s e citan por prim era vez  dentro del text o s e deben poner todos  los  
apellidos  de los  integrantes  s eparados  por com a y el úl tim o s eparado por la 
letra “y”.

C uando s e cita por s egunda vez  y s iguientes , s e debe poner el apellido del autor 
que  aparece de prim ero s eguido de la ex pres ión latina e t  al . que significa “los 
que siguen”.

•  R odríguez , G allón y L lano ( 20 14) , as eguran que … s in em bargo, 
R odríguez  e t  al . (2014) refieren que es necesario…
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3.4.3. Seis o más autores
C uando s e citan m á s  de cinco autores , es  neces ario poner la expr es ión latina 
e t  al . des de el inicio, e s  decir des de la prim era vez  que  s e cite dentro del text o.

•  L ópez  e t  al . (2015) afirman que…

•  “(…) se necesita un mayor conocimiento del contexto económico y 
s ocial… ( L ópez  e t  al ., 2015) .

3.5. Autor corporativo
Se debe poner el nombre de la Institución y no del autor en específico. 
L a prim era citación s e ha ce con el nom bre corporativo com pleto y entre 
paré ntes is  la s igla;  pos teriores  citaciones , s olo la s igla.

•  El Tecnológico de A ntioq uia ( TdeA ,  2 0 1 6 ) …  el TdeA  ( 2 0 1 6 )  inform a q ue…
•  Tal y com o lo indica el anuario es tadís tico ins titucional ( Tecnológico de 

A ntioqui a [ TdeA ] , 2016) .

3.6. Cita de una cita

•  S arm iento ( com o s e citó en G óm ez , 2013)  plantea que …

3.7. Cita de publicación sin fecha
Es  pos ible que  s e encuentre abundante m aterial en la internet o en im prenta en 
la qu e no s e indique  la fecha ;  en es te cas o es  neces ario poner la s igla s .f. que  
significa “sin fecha”.

•  Arroyave (s.f) define la…

3.8. Cita de publicación sin paginación 
C uando el text o a citar no s e encuentra paginado, s e debe poner el núm ero de 
pá rrafo en el cual s e encuentra el text o, e n la m edida de lo pos ible.

•  Un proyecto editorial es considerado como “…” (Gómez, 2013, párr. 2).

3.9. Cita de dos o más referencias en el mismo paréntesis
Es  com ún que  para dar fuerz a a las  ideas  que  s e pretende s os tener 
argum entativam ente dentro del text o, el autor utilice varias  fuentes  que  ha cen 
referencia a la m is m a idea fuerz a;  en tanto s e utiliz a el punto y la com a para 
s eparar las  fuentes .
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L a contabilidad debe s er una dis ciplina m á s  pens ada h acia la s olución de 
problem á ticas  s ociales  y m enos  ha cia los  interes es  exc lus ivos  de las  em pres as  
( G óm ez , 2013;  S uá rez , 2015;  C ardona, 2 014) .

3.10. Cita de varios trabajos de un mismo autor con igual fecha 
de publicación
P ara diferenciar un text o de otro s e utiliz a el orden alfabé tico del nom bre de los  
text os , y e l año s e diferencia con las  letras  a, b, c , e tc, e n m inús cula.

•  Jaramillo (2015a) define que…

3.11 Notas
L as  notas  en A P A  s e utiliz an para am pliar la referencia y NO  para citar, en 
tanto, se utilizan al final de la página numeradas con el índice (1) o después de 
las referencias bibliográficas con el subtítulo “Notas”.

A ctualm ente en el V alle de A burrá  pres tan el s ervicio de trans porte pú blico 
autom otor 5 3  em pres as  de bus es  q ue cubren las  rutas  a lo largo y anch o de toda 
el Á rea M etropolitana, 1  las  cuales  tienen conocim iento de las  problem á ticas  y los  
im pactos  del s ervicio q ue pres tan,  y lo q ue ocas iona en m ateria am biental,  s ocial y 
económ ica;  pero  s olo 1 3  em pres as  realiz an prá cticas  s ocialm ente res pons ables ,  lo 
cual eq uivale al 2 5 %  de las  em pres as  del s ector,  com o m ues tra la F igura 1 .

1  L a conform an los  m unicipios  de B arbos a, C opacabana, B ello, M edellín, Envigado, S abaneta, 
I tagüí , L a Es trella y C aldas .

Aplica o tiene noción de RSE.
No aplica, o se desconoce su aplicación RSE.

25%

75%
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4. Referencias
L as  referencias  s on el lis tado de las  citas  que  s e ha n utiliz ado al interior del 
text o, de tal m anera que  el lector pueda ubicar de m anera precis a la inform ación 
com pleta de los  text os  s eleccionados  para el des arrollo del trabaj o acadé m ico. 
Para el trabajo de citación bajo APA, solo se utiliza el concepto de “Referencias” 
y no de Bibliografía o Referencias Bibliográficas.

L as  referencias  deben organiz ars e con s angría frances a y el orden alfabé tico 
s egún e l prim er apellido del autor.

G óm ez , Y . ( 2013) . El ej ercicio de la es critura:  un reto para las  facultades  de 
ciencias  económ icas  en C olom bia. E n- C ont e x t o , 1, 7- 10.

4.1. Libro

A pellido, A . ( A ño) . T í t ul o.  C iudad, P aís :  Editorial.

F oucault, M . ( 1997) . V igil ar y  c as t igar:  e l  nac im ie nt o de  l a pr is ión.  C iudad de 
M é xi co:  M é xi co:  S iglo X X I .

4.1.1. Libro con editor

A pellido, A . ( Ed.) . ( A ño) . T í t ul o.  C iudad, P aís :  Editorial.

Ackerman, J. (Ed.). (2008). M ás  al l á de l  ac c e s o a l a inf or m ac ión:  t rans par e nc ia, 
re ndi c ión de  c ue nt as  y  E s t ado  de  D e re c ho.  C iudad de M é xi co, M é xi co:  
S iglo X X I .

4.1.2. Libro online

A pellido, A . ( A ño) . T í t ul o.  C iudad, P aís :  Editorial. R ecuperado de ht tp: / / w w w .
xxxxxxxx

Q uij ano, O . ( 2012) . E c os im í as . V is ione s  y  pr ác t ic as  de  di f e re nc ia e c onóm ic o/
c ul t ural  e n c ont e x t os  de  m ul t ipl ic idad.  P opayá n, C olom bia:  Editorial 
U nivers idad del C auca. R ecuperado de ht tp: / / olverqui j anov.j im do.com /
libros - y- cap% C 3% A D tulos - de- libros /
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Tam bié n puede s er:

A pellido, A . ( Ed.) . ( A ño) . T í t ul o.  R ecuperado de ht tp: / / w w w .xxxxxxxx

4.1.3. Capítulo de libro

S e referencia baj o A P A  un libro que  cuenta con Editor, e s  decir que  cuenta con 
capítulos  es critos  por diferentes  autores .

A pellido, A . ( A ño) . Título del capítulo. En A . A pellido. ( Ed.) , T í t ul o de l  l ibr o  
( pp. xx- xx) . C iudad, P aís :  Editorial. 

B irnbergh, J . y Nath, R . ( 1967) . L as  ciencias  de la conducta y s us  repercus iones  
en la contabilidad. En W . B runs  y D . D e C os ter. ( Ed.) , L a c ont abi l idad y  
e l  c om por t am ie nt o hum ano . C iudad de M é xi co, M é xi co:  Trillas .

4.2. Artículos científicos

A pellido, A . ( A ño) . Título del artículo. N o m br e  de  l a re v is t a, v ol um e n ( núm ero) , 
pp- pp.

C uando la revis ta no tiene volum en:

M artínez , M . ( 2013) . D e una ciencia ideológica y opres ora ha cia la co-
cons trucción de una ciencia em ergente y é tica. E n- C ont e x t o, 1, 235- 247.

C uando la revis ta tiene volum en:

Canales, J. y Romero, A. (2016). Un análisis de la confianza en el sector 
públ ico a travé s  del elem ento de la trans parencia. E n - C o n t e x t o , 
4 ( 4 ) ,  6 3 - 7 4 .

4.2.1. Con DOI:

Smutny, P., Prochazka, J., & Vaculik, M. (2016). The Relationship between 
Managerial Skills and Managerial Effectiveness in a Managerial 
S im ulation G am e. I nnov ar, 26 ( 62) , 1 1- 22. doi:  10.15446 / innovar. 
v26n62.59385.
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4.2.2. Artículo online:

Smutny, P., Prochazka, J., & Vaculik, M. (2016). The Relationship between 
Managerial Skills and Managerial Effectiveness in a Managerial 
S im ulation G am e. I nnov ar, 26 ( 62) , 1 1- 22. doi:  10.15446/ innovar. 
v26n62.59385. R ecuperado de ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/
encontext o/ article/ view / 321/ 312

4.2.3. Variación de acuerdo con los autores

D e dos  a s iete autores :
S e lis tan todos  los  autores  s eparados  por com a y para s eparar el úl tim o s e 
escribe “y”.

R oncancio, A . y C am argo, D . ( 2 0 1 6 ) . L a m otivación laboral contable:  
una genealogía para s u aná lis is  en el período1960- 197 0. E n -
C o n t e x t o ,  4 ( 4 ) ,  1 8 5 - 1 9 8 .

O cho o m á s  autores :
S e lis tan los  prim eros  s eis , s e ponen puntos  s us pens ivos  y s e pone el úl tim o 
autor.

D elgado, Y ., H errera, N., G allón, C ., Á lvarez , M . y M uñoz , L . ( 2 0 1 6 ) . 
L a R es pons abilidad S ocial Em pres arial,  una m irada a s u aplicación 
en el s ector trans porte pú blico autom otor. E n - C o n t e x t o ,  4 ( 4 ) ,  7 7 - 9 9 .

5. Periódicos

A pellido. A . ( F echa ) . Título del artículo. N om br e  de l  pe riódi c o,  pp- pp.

A lz ate, J ., B autis ta, J ., C ano, A ., C as taño, C ., C eballos , R ., C orté s , J .,...
S arm iento, H . ( 2014) . El futuro de las  revis tas  contables  colom bianas :  
un debate polifónico. C uade rnos  de  C ont abi l idad ,  15 ( 37) , 261- 278.

5.1. Online

A pellido. A . ( F echa ) . Título del artículo. N om br e  de l  pe riódi c o . 
R ecuperado de ht tp: / / w w w .xxxxxxxx
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Q uintero, P . ( 2009) . U n reconocim iento a las  m ej ores  prá cticas  em pres ariales . 
El tiem po. C olom bia. R ecuperado de ht tp: / / w w w .es trategialaboral.
com / colom bia/ inves tigacion_ laboral/ unreconocim iento- a- las - m ej ores -
practicas - em pres ariales - / 7092667

6. Informes de autor corporativo e informe gubernamental

Nom bre de la organiz ación. ( A ño) . T í t ul o de l  inf or m e  ( Núm ero de la 
publicación) . R ecuperado de ht tp: / / w w w .xxxxxx

U nivers idad Nacional A utónom a de M é xi co ( U NA M ) . ( 1989) . L a C ont adur í a 
P úbl ic a:  e s t udi o de  s u gé ne s is  y  de  s u e v ol uc ión has t a nue s t ros  dí as . 
C iudad de M é xi co, M é xi co:  F acultad de C ontaduría y A dm inis tración -  
U NA M .

7. Leyes

Título o nom bre de la ley ( I nform ación com o el núm ero de decreto o res olución)  
( F echa  de em is ión) . N om br e  de  l a publ ic ac ión, núm e ro de  l a publ ic ac ión , 
año, dí a, m es  de publicación.

Referencias

A m erican P s ychol ogycal A s s ociation ( 2002)  M anual de P ublicaciones  de 
la A m erican P s ychol ogycal A s s ociation ( 6 ed.) . C iudad de M é xi co, 
M é xi co:  Edotirial el M anual M oderno.

Comité editorial



Título:  B odegón
A utor:  V alentina G iraldo
Té cnica:  A crílico
A ñ o:  2 0 1 4



Tipografía:  Tim es  New  R om an -  G eom etr415
M ateriales :  bond 75 gr am os , E arth P act 90 gr am os , pr opalcote 300 gr am os

Tecnológico de A ntioqui a -  I ns titución U nivers itaria
D irección de I nves tigación 

F acultad de C iencias  A dm inis trativas  y Económ icas
G rupo de I nves tigación O bs ervatorio P úbl ico

P B X  ( + 57 4)  444 3700 e xt . 2139
encontext o@ tdea.edu.co

ht tp: / / oj s .tdea.edu.co/ index.php/ encontext o
C am pus  U nivers itario, C alle 78B  72A  -  220

M edellín, C olom bia, S uram é rica
2018





JU
L 

- D
IC

  2
01

8  
•  

Vo
l. 6

 N
úm

. 9
  •

  M
ed

ell
ín

 - 
Co

lo
m

bi
a  

•  
IS

SN
 23

46
-3

27
9

Invitado de honor   
La supra-regulación contable y la �nanciarización económica
Hárold Álvarez Álvarez y Jhon Henry Cortés Jimenez

Economía y Finanzas
 
Oportunidades de exportación de servicios de salud de Colombia a Ecuador
María Isabel Guerrero Molina

Viabilidad en la exportación de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
Colombia-China. Oportunidad de negocio
Elizabet Chaverra Hincapié

Metodología para la elaboración de herramientas articuladoras de procesos �nancieros 
en entidades públicas. Estudio de caso
Doralba Castrillón Monsalve

Contabilidad
Análisis del papel de las mujeres en la investigación contable desarrollada en el Departamento 
del Quindío desde una perspectiva de género
Érika Julieth López Tejada

Diagnóstico de la implementación en Colombia de las Normas Internacionales de Control de 
Calidad y del Código de Ética en el trabajo de los revisores �scales en las organizaciones del grupo 2
Óscar López Carvajal y Luis Fernando Gómez Montoya

La contabilidad de costos en la producción de bienes y servicios. 
Revisión bibliográ�ca actualizada (2010-2018) 
María Dolores Cabrera De Palacio

Estado Política y Sociedad
Imprescriptibilidad vs impunidad en la transición española
Roque Moreno y Virgilio Candela

El Acuerdo de Paz de la Habana. Un estudio de percepción en la población del Tecnológico 
de Antioquia-IU.
Miguel Paradela López, Alexandra Jima Gonzáles,
Hernán Pineda Gómez, César García Marín, 
Katherin Loaiza Seguro, Juan Esteban Parra y Sara Areiza Villa

Revisión de  formación ética en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
Susana Valencia Rodriguez
Miguel Rojas López
Estefanía Vera Aguirre

JUL - DIC 2018
Medellín - Colombia

Vo
lu

m
en

 60909

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad

Re
vis

ta
 d

e I
nv

es
tig

ac
ió

n 
en

 A
dm

in
ist

ra
ció

n,
 C

on
ta

bi
lid

ad
, E

co
no

m
ía 

y S
oc

ied
ad

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad




