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Editorial

La tributación: un debate trascendental

En este número de la Revista Activos hemos seleccionado el tema de los 
impuestos para nuestra edición central; dicha elección no ha sido en 
vano: en los últimos años las reformas tributarias han sido el tema prin-
cipal de discusión en varios países del mundo, desde los Estados Unidos 
hasta Colombia, pasando por latitudes tan particulares como el África 
subsahariana (donde se debate sobre las reformas que le darán impulso 
a la recuperación económica en países como Nigeria, Ghana o el Congo).

La tributación ha sido y seguirá siendo un tema trascendental en el 
ordenamiento de las sociedades; la forma en que la carga del tributo se 
distribuye entre los diferentes grupos sociales, siempre es un aspecto que 
genera tensiones y conflictos, así como negociación y acuerdos. Las socie-
dades más avanzadas son aquellas que han logrado superar los estadios más 
críticos de este proceso: revoluciones, levantamientos, golpes de Estado, 
etc., han estado a la orden del día cuando de fijar impuestos se trata.

La tributación en las economías modernas no escapa a estos mismos 
problemas. Desde 1970 los procesos de reforma tributaria en el mundo han 
estado signados por una serie de creencias y postulados que favorecen la 
desgravación de las rentas de capital y el fortalecimiento de los sistemas de 
gravámenes al consumo. La incidencia de estos fenómenos en la desigual-
dad y el empobrecimiento de grandes capas de la población es evidente, el 
mundo de hoy contempla unos grados de desigualdad que, según autores 
como Acemoglu y Stiglitz, no tienen parangón desde la época de los reyes 
absolutos, y aún así es difícil poder encontrar en la historia momentos en 
los cuales las desigualdades sociales hayan sido tan marcadas.

El número de los milmillonarios aumenta a ritmos escandalosos en los 
Estados Unidos, en 2016 ingresaron 250 personas a la lista de este selecto 
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grupo de magnates, la mayor parte de ellos CEO de poderosas empresas 
financiera y de tecnología o innovadores de los mercados tecnológicos. El 
valor equivalente de sus riquezas era similar al PIB de todas las economías 
de África juntas: la riqueza de 250 personas es entonces equivalente a la de 
todos los países del continente negro.

En América Latina, región preeminentemente desigual en el mundo, 
las reformas tributarias han empeorado el sesgo de desigualdad: 470 
multimillonarios acumulan riquezas equivalentes a las de todo el PIB del 
Brasil; en Colombia –que encabeza los listados de la desigualdad– el 97 % 
de las tierras más productivas del país están en manos de 87 familias y 23 
conglomerados empresariales: un Gini de tierras casi del .98, una cifra que 
casi alcanza la perfección en términos de desigualdad.

Mientras familias enteras mueren de hambre en los campos de Tanzania 
o padecen escasez de pan por los altos precios del trigo en Egipto, existe 
un grupo selecto que puede adquirir literalmente cualquier cosa: botellas 
de champaña de más de 10 millones de dólares, autos superlujosos y viajes 
al espacio. Sin duda, el mundo contemporáneo podría pasar a la historia 
como la “era de la desigualdad”.

¿Qué relación existe entonces entre el universo de lo tributario y los 
resultados nefastos en materia de desigualdad?

Sin duda, el discurso relacionado con la eficiencia tributaria, la des-
gravación del capital y los incentivos al crecimiento, han jugado un papel 
importante en la retórica que justifica los recortes tributarios a lo largo del 
mundo, las señales de una pésima economía se esconden tras argumentos 
peregrinos que señalan que los recortes a los impuestos corporativos traerán 
más progreso y empleo. 

Los mismos argumentos se esconden en diferentes sociedades, de 
manera repetitiva se insiste en que solo de esta manera podrán los países 
asegurarse un papel en el mundo del desarrollo, solo así podrán reclamar 
la atención de la inversión extranjera, solo de esta forma podrán vincularse 
a las corrientes de la globalización y mejorar la calidad de vida.
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Pero esas ideas son solo una parte de la realidad: en la práctica, los 
poderes políticos de las democracias (y también de las dictaduras) están 
profundamente capturados por los representantes del poder económico real. 
Los políticos, los hombres de negocios y buena parte de la academia –junto 
con los medios de comunicación–, constituyen un mainstream, un bloque 
hegemónico que ha puesto la política tributaria a sus pies, cumpliendo con 
puntualidad sus necesidades y deseos.

Para el grueso de la población está el consuelo de mañana: cuando 
haya mejores empleos, cuando nuestros emprendimientos sean sosteni-
bles, cuando estemos mejor. En tiempos de ajuste permanente, las élites 
económicas no han perdido un ápice de su capacidad para influir en los 
asuntos económicos.

Los contadores hemos sido usualmente convidados de piedra a este 
debate, usualmente solo nos interesa analizar las salidas de las decisiones 
fiscales: las normas que reglamentan quiénes y cómo pagarán impuestos, 
usualmente no tenemos una visión analítica o crítica más allá de la “eficien-
cia técnica” o la facilidad que tienen implícitas las decisiones tributarias. 
El universo de la declaración ha absorbido en buena parte la capacidad 
de entender conceptos tan profundos como el “fair tax” y solo nos hemos 
quedado con la idea en la cabeza de la “neutralidad” del contador frente a 
la norma tributaria.

Usualmente los contadores terminamos siendo objetos para profundi-
zar las desigualdades: un contador tributario notorio, es aquel que ahorra 
impuestos a las empresas y a las personas, que usa su conocimiento para 
menoscabar las bases tributarias acudiendo a interpretaciones diversas y 
en ciertos casos amañadas de la norma. A esto se ha subsumido la profesión 
contable en países como Colombia, donde son pocos los contribuyentes y 
contadores que recordamos el concepto de justicia en el impuesto.

Los contadores debemos entender el fenómeno tributario más allá de los 
cánones profesionales, como ciudadanos debemos comprenderlo como una 
obligación social y legal, como contribuyentes debemos discernirlo como 
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un mecanismo para construir una sociedad más justa, como receptores de 
gasto público debemos conocerlo como la forma fundamental para permitir 
la acción del Estado.

Los documentos que se publican en esta revista son ejemplos de este tipo 
de preocupaciones que asaltan a los contadores, en un mundo donde los 
tributos nuevamente se han convertido en el centro de discusión. Esperamos 
que nuestros lectores disfruten de esta edición.

De paso quiero aprovechar para extender a todos nuestros lectores un 
saludo de despedida, desde la siguiente edición no me encontraré vinculado 
a las actividades de la Revista Activos, espero que sigan siendo fieles lectores 
de nuestro espacio, y deseo a nuestro profesor Michael Díaz muchos éxitos 
a la cabeza de este proyecto editorial.

Cordialmente,

Jairo Bautista
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Editorial

Taxation: a crucial debate

For this edition of the journal Activos, we have chosen the subject of taxes 
for our central edition, this election has not been in vain: in recent years, tax 
reforms have been the main topic of debate in several countries of the world, 
from the United States to Colombia, passing through particular latitudes 
such as sub-Saharan Africa (where the reforms that will boost economic 
recovery in countries such as Nigeria, Ghana or the Congo are discussed).

Taxation has been and will continue to be a crucial issue in the social 
order: the way in which the tax burden is distributed among different social 
groups is always an aspect that generates tensions, conflicts, as well as ne-
gotiation and agreements. The most advanced societies are those that have 
managed to overcome the most critical stages of this process: revolutions, 
uprisings, coups, have been frequent where taxation is concerned.

Taxation in modern economies does not escape these same problems: 
since 1970 the tax reform processes in the world have been marked by a 
series of beliefs and postulates that favor the reduction of capital income 
and the strengthening of consumption tax systems. The impact of these 
phenomena in the inequality and impoverishment of large sections of the 
population is evident, today’s world considers degrees of inequality that 
according to authors such as Acemoglu and Stiglitz have no comparison 
since the era of absolute kings, and still it is difficult to find in history, 
moments in which social inequalities have been so marked.

The number of billionaires increases at scandalous rates in the United 
States, in 2016 250 people joined the list of this select group of magnates, 
most of them CEO of powerful financial and technology companies or 
innovators of technology markets. The equivalent value of their wealth was 
similar to the GDP of all the African economies combined: the wealth of 250 
people is then equivalent to that of all the countries of the black continent.
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In Latin America, a preeminently unequal region in the world, tax 
reforms have worsened the inequality bias: 470 billionaires accumulate 
wealth equivalent to that of Brazil’s entire GDP, in Colombia -which heads 
the lists of inequality- 97% of the most productive lands in the country are 
in the hands of 87 families and 23 business conglomerates: a land gini of 
almost .98, a figure that almost reaches perfection in terms of inequality.

While entire families are dying of hunger in the Tanzanian countryside, 
or suffer shortage of bread because of the high prices of wheat in Egypt, 
there is a select group that can literally buy anything: bottles of champag-
ne of more than 10 million dollars, super-luxury cars and travel to space. 
Without a doubt, the contemporary world could go down in history as the 
Age of Inequality.

What relationship exists then between the realm of taxation and the 
ill-fated results in terms of inequality?

Undoubtedly the discourse related to tax efficiency, tax relief, and incen-
tives to growth, have played an important role in the rhetoric that justifies 
tax cuts throughout the world, the signs of a terrible economy are hidden 
behind bizarre arguments that point out that cuts to corporate taxes will 
bring more progress and employment.

The same arguments are hidden in different societies, in a repetitive 
manner it is insisted that only in this way will the countries be able to 
secure a role in the world of development, only in this way they will be 
able to demand the attention of the Foreign Investment, only in this way 
can they join the currents of globalization and improve the quality of life.

But these ideas are only a part of reality: in practice, the political 
powers of democracies (and also of dictatorships) are deeply captured by 
the representatives of real economic power, along with the mass media, 
politicians, businessmen and a good part of the academy, they constitute 
a mainstream, a hegemonic bloc that has put the tax policy at their feet, 
promptly fulfilling their needs and desires.
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For the bulk of the population there is the consolation of tomorrow: 
when there are better jobs, when our ventures are sustainable, when we 
are better. In times of permanent adjustment, economic elites have not lost 
an iota of their ability to influence economic affairs.

Accountants have usually been a mere token to this debate, usually we 
are only interested in analyzing the way out of fiscal decisions: the rules that 
regulate who and how will taxes be paid, usually we do not have an analytical 
or critical vision beyond “technical efficiency” or the ease implicit in tax 
decisions. The universe of the declaration has largely absorbed the ability 
to understand concepts as deep as the “fair tax” and we are only left in the 
head with the idea of   the “neutrality” of the accountant before the tax rule.

Usually the accountants end up being objects to deepen the inequali-
ties: a notorious tax accountant, is one who saves taxes to companies and 
individuals, who uses his knowledge to undermine tax bases by resorting 
to different interpretations and in certain cases rigged of the norm. To this 
the accounting profession has been subsumed in countries like Colombia, 
where there are few taxpayers and accountants who remember the concept 
of justice in taxation.

The accountants must understand the tax phenomenon beyond the 
professional rules, as citizens we must understand it as a social and legal 
obligation, as taxpayers we must understand it as a mechanism to build a 
more fair society, as recipients of public expenditure we must understand 
them as the fundamental way to allow the State’s action.

The documents that are published in this journal are examples of this 
type of concerns that assail accountants, in a world where taxes have once 
again become the center of discussion. We hope our readers enjoy this 
edition.

Meanwhile, I want to take this opportunity to extend to all our readers a 
farewell, since as of the next edition I will not be involved with the activities 
of the journal Activos, I hope you remain faithful readers of our space, and 
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I wish our professors Michael Diaz and Carlos Rico success leading this 
editorial project.

Sincerely, 

Jairo Bautista



Tema central
Reflexiones tributarias 
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Hacia el fomento de la cultura tributaria 
desde la primera infancia1

María Ana Martina Chía Suárez2 
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Resumen

El presente artículo es resultado de la investigación dirigida hacia el tema 
de cultura tributaria desde la primera infancia, atendiendo lo anterior 
a que diferentes países en el mundo enfrentan problemas de recaudo 

1 Citar como: Chía, M. A., Gómez, J. A., López, C. C. y Porras S. A. (2019). Hacia 
el fomento de la cultura tributaria desde la primera infancia. Revista Activos, 16(30), 
19-54. DOI: https://doi.org/10.15332/25005278.5059

2 Contadora pública, docente investigadora, Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga, adscrita al grupo de investigación Indercon, especialista en Gerencia 
Tributaria, magíster en Comercio Internacional y estudiante de doctorado en Ciencias 
Contables de la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela. Correo electrónico: 
mariana-chia@hotmail.com. 

3 Programa de Contaduría Pública, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, 
Colombia. Correo electrónico: juanandres2710@hotmail.com

4 Programa de Contaduría Pública, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, 
Colombia. Correo electrónico: cristianlopezhhh@hotmail.com

5 Programa de Contaduría Pública, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, 
Colombia. Correo electrónico: sergioporras1892@gmail.com 

https://doi.org/10.15332/25005278.5059
mailto:mariana-chia@hotmail.com
mailto:juanandres2710@hotmail.com
mailto:cristianlopezhhh@hotmail.com
mailto:sergioporras1892@gmail.com


ACTIVOS  |  María Chía, Juan Gómez, Cristian López, Sergio Porras

Universidad Santo Tomás, Facultad de Contaduría Pública

20

de impuestos, a lo que no es ajena Colombia, por lo que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debe lidiar con diversas estrategias 
para lograr que los contribuyentes avancen en una cultura de responsabi-
lidad tributaria para poder cumplir con la política social del Estado, en 
lo cual es relevante el reconocimiento de experiencias en otros países. En 
razón a la problemática de recaudo, la investigación propuso estrategias 
de educación que contribuyeran a la minimización de la evasión y elusión 
fiscal para mejorar la disposición de recursos de desarrollo nacional. Se 
consideraron propuestas de pedagogía en cultura tributaria expuestas 
por organizaciones internacionales, buscando destacar los efectos de la 
evasión en las problemáticas económicas, sociales y ambientales del país. 
Por lo tanto, se expusieron pautas para avanzar en una cultura de pago de 
las obligaciones tributarias de acuerdo con las normativas del Ministerio 
de Educación Nacional.

Palabras clave: evasión, elusión, obligaciones tributarias, cultura tribu-
taria, anticorrupción.

Towards the promotion  
of tax culture from early childhood

Abstract

The article is the result of the research conducted on the topic of Tax Culture 
Since Early Childhood, taking into account that different countries in the 
world face tax collection problems, particularly in Colombia, so the National 
Tax and Customs Administration (DIAN) must deal with strategies to ensure 
that taxpayers advance in a tax responsibility culture in order to comply with 
the State’s social policy, in which the recognition of experiences in other 
countries is relevant. Due to the collection problem, the research proposes 
education strategies that contribute to the minimization of tax evasion 
and avoidance, in order to improve the allocation of national development 
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resources. Pedagogical proposals in tax culture are considered, presented by 
international organizations, seeking to highlight the effects of tax evasion 
on economic, social and environmental problems in the country. Therefore, 
guidelines are set forth to advance in a culture of payment of tax obligations, 
in accordance with the regulations of the Ministry of National Education.

Keywords: Tax evasion, tax obligations, tax culture, anti-corruption.

Introducción

La evasión y la elusión tributaria son fenómenos que se presentan cuando 
los ciudadanos buscan métodos legales o ilegales para evitar el pago justo de 
sus obligaciones fiscales, lo cual impide el recaudo real para que el Estado 
cumpla con su función social e invierta recursos en educación, salud, vivien-
da, recreación e infraestructura, entre otros, donde prime el interés general 
sobre el particular, tal como lo declara la Constitución Política de Colombia.

Las prácticas que estimulan la cultura de no pago de impuestos, que 
quizás también van acompañadas de las constantes reformas tributarias 
promulgadas en las últimas décadas y, aunado a ello, la latente desconfianza 
que genera en los contribuyentes el hecho de que los dineros del recaudo de 
los impuestos no sean administrados de manera correcta, evidenciándose 
lo anterior en las diferentes denuncias y procesos que en esencia afectan la 
redistribución de la renta que debería ser para el beneficio de la sociedad 
y no para un determinado grupo de personas; se estiman como factores 
relevantes en medio de las situaciones planteadas para corregir el no pago 
de tributos utilizando como eje una cultura tributaria, ya que no todas 
las personas evaden o eluden el pago de impuestos por desconfianza con 
el sistema de gobierno en su actitud de apropiación indebida, puesto que 
existen potenciales contribuyentes que no entienden o no conocen del tema, 
por lo que se debe trabajar en la responsabilidad social de los individuos 
desde el fortalecimiento de saberes y valores sobre la importancia de sus 
pagos al Estado. 
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Según Rodríguez (2015), existen diversos mecanismos que los contri-
buyentes utilizan para reducir de manera considerable su obligación fiscal, 
y que la Dian como organismo de control tributario, ha detectado para 
eludir el pago de impuestos encontrando los siguientes casos: “contratos de 
usufructo en el sistema automotor, exportaciones ficticias, fijar residencia 
en otro país o paraísos fiscales, no expedición de factura, el negocio del 
RUT, salarios flexibles, empresas de papel, el juego de los talonarios, y las 
donaciones, entre otras” (p. 6). De igual forma, este autor menciona que la 
obligación fiscal que más se evade es el IVA, en proporción del cincuenta 
por ciento de lo facturado, esto con el fin de evidenciar ante las autoridades 
legalidad al momento de presentar la declaración de renta. 

Además, se tiene referencia de otros mecanismos que los contribuyentes 
utilizan para disminuir de manera considerable su obligación fiscal; ejemplo 
de ello son los paraísos fiscales, tipificados como jurisdicciones de nula o 
baja tributación y salida de divisas por importaciones ficticias, entre otros. 

Las diferentes situaciones que se han presentado obedecen a que los 
contribuyentes no han hecho de los compromisos tributarios, una cultura 
de responsabilidad, básicamente porque estos asumen el pago de impuestos 
como una obligación con un Estado altamente cuestionado en el manejo de 
los recursos y no como parte de su responsabilidad con la sociedad, quien 
en últimas es la beneficiada o afectada.

Es trascendental recordar que buena parte de las actitudes humanas 
se forman a partir de la primera infancia, desde la familia y la formación 
académica, pero también de la interacción entre los individuos y su con-
texto, altamente incidente en su comportamiento humano y en la toma de 
decisiones. Por lo tanto, se deben buscar mecanismos de sensibilización 
desde el hogar y los centros de educación de primera infancia, motivando 
al niño desde su corta edad sobre cuáles son sus responsabilidades como 
individuo que participa en una sociedad donde tiene derechos, pero 
también obligaciones, que redundarían en la generación de consciencia y 
responsabilidad social.
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Si se sensibiliza a los menores en los derechos y deberes consagrados en 
la Constitución Política y que contraen con la sociedad, y que en materia de 
impuestos implicaría elevar el nivel de consciencia dando como resultado 
un mejor avance en la sostenibilidad del desarrollo del Estado colombia-
no, la pedagogía fiscal debe ser parte de la formación en cada institución 
educativa, enseñando la importancia de conocer el porqué de este deber y 
entender que con el pago de los impuestos se está construyendo equidad 
y justicia social. 

De ahí, que el desarrollo de la investigación se haya soportado en fuentes 
documentales que ilustran diferentes formas de evasión y elusión fiscal, 
tomando diversos estudios realizados sobre el particular y proporcionando 
datos recientes en la afectación social. A su vez, se contemplan las diferentes 
estrategias que se pueden aplicar para la primera infancia sobre el pago 
de impuestos, así como la sensibilidad tributaria, considerando diferentes 
metodologías susceptibles de uso en los estudiantes.

Bonilla (2014), en su obra La cultura tributaria como herramienta de 
política fiscal, con énfasis en la experiencia de Bogotá, menciona lo citado 
por Bromberg (2009): 

La cultura tributaria se define como un conjunto de acciones con preten-
sión de sistemática que se financia mediante presupuesto de inversión y se 
diseña con objetivos directos e impactos indirectos con el fin de mejorar 
la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga 
y procedimientos de tributos, tasas y contribuciones que se destinan a la 
provisión de bienes y servicios comunes o meritorios para el mismo sistema 
político que decide imponérselas (p. 13).

Diseño metodológico

Tipo de estudio: cualitativo ya que se caracteriza por ser la unidad 
de análisis o el conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos 
sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea 
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representativo, donde el objetivo principal es investigar, interpretar 
y construir significados subjetivos que las personas adquieren por la 
experiencia propia y vivida; por tales razones se considera sistemá-
tica, siendo útil para describir y explorar en el desarrollo del trabajo 
(Rivero, 2008). 

Diseño: el enfoque de investigación es fenomenológico: 

El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del 
mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo con base en las 
experiencias compartidas. Del mundo conocido y de las experiencias 
intersubjetivas se obtienen las señales, indicaciones para interpretar la 
diversidad de símbolos. A partir de allí, es posible interpretar los procesos 
y estructuras sociales. En las ciencias sociales se requieren de constructos 
y tipos para investigar objetivamente la realidad social. Estos tienen que 
tener las características de una consistencia lógica y una adecuación al 
fenómeno estudiado (Behar, 2008, p. 45). 

Cabe resaltar que el presente artículo se aplicó en una población de 
docentes de distintos colegios del área metropolitana de Bucaramanga.

Participantes: la población la constituyeron 14 docentes de edu-
cación básica primaria desde los grados transición hasta quinto de 
primaria, con el fin de conocer su experiencia en las actividades en 
el aula de clase frente a temas tributarios básicos, seleccionados por 
conveniencia en una muestra no probabilística, teniendo en cuenta 
que esta no depende de la probabilidad, ya que los participantes que 
hicieron parte de la investigación fueron seleccionados a criterio de 
los investigadores, siendo escogidos con el fin de indagar sobre la 
aplicación de la cultura tributaria en la primera infancia. 

Instrumentos: para dar cumplimiento al objetivo trazado en esta 
investigación, se contempló la aplicación de un cuestionario mediante una 
encuesta como instrumento de recolección de la información dada con la 
técnica de interrogación, la cual es usada mediante preguntas de respuesta 
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afirmativa o negativa; además, se deja la opción para que cada respuesta 
entregada sea justificada por cada docente, igualmente se encuentran dos 
preguntas formuladas de manera abierta. Este tipo de técnica e instru-
mentos fueron utilizados dado que proporcionan información relevante 
sobre la experiencia de cada docente frente al conocimiento transmitido a 
los estudiantes en los grados de educación primaria básica frente a temas 
de cultura tributaria.

El uso de estrategias neurolingüísticas como 
herramienta de enseñanza

La neurolingüística es la parte de la lingüística que estudia la 
relación entre el lenguaje y el cerebro, mecanismos que facilitan 
la comprensión y el conocimiento mediante el aprovechamiento de 
los sentidos del ser humano. Gracias al estudio de este campo se ha 
desarrollado lo que se conoce como programación neurolingüística 
(PNL), que Serrat (citado por Hernández, 2017) define como “la ex-
celencia en la comunicación tanto intrapersonal como interpersonal, 
esto quiere decir que la PNL además de mejorar la comunicación 
interna consigo mismo también fortalece las relaciones con el mun-
do exterior”. (2009, p. 13). El uso adecuado de esta comunicación es 
una herramienta que busca hacer sencillo el proceso de análisis de 
las personas, en el que se permita generar resultados positivos en el 
interceptor.

La PNL es una herramienta que, basada en la comunicación, permite 
saber cómo se construyen los pensamientos, los sentimientos, y de este 
modo, de forma precisa, poder aprovechar habilidades propias y ajenas para 
generar cambios positivos que dan por resultado cualquier comportamiento. 
Así mismo, se busca que el ser humano aprenda a realizarse teniendo en 
cuenta su libertad, por lo cual le ayuda a comprender el modo en que cada 
persona estructura su experiencia, tanto en relación consigo misma como 
en los demás, para así propiciar en forma individual la transformación 
que le permitirá conquistar el éxito, elevando la autoestima, mejorando la 
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imagen de sí mismo por medio de la autoaceptación y generando cambios 
para incrementar la capacidad creativa, para adquirir un eficiente control 
de las emociones, administrar en forma plena los recursos intelectuales, las 
capacidades mentales, las habilidades, las destrezas, y así poder desplegar 
muchas otras competencias (Romero et al., 2012, p. 2).

Los beneficios que se pueden generar en la aplicación de este tipo de 
herramienta, fomentada a la cultura tributaria en la primera infancia, 
tendría como principal finalidad la formación de programas de enseñanza 
neurolingüística enfocada al valor de los recursos públicos, la propiedad 
pública y las responsabilidades de todos los autores de la sociedad, con-
formando así una serie de pilares fundamentales para el diseño de una 
propuesta pedagógica en el tema de cultura tributaria. 

Narración y representación como estrategia de 
enseñanza neurolingüística

Funciones educativas de los relatos: las manifestaciones literarias 
de forma narrativa, llámense relato, cuento, historia, mito, leyenda o 
tradición oral, son herramientas transmisoras de conocimiento para 
el ser humano que, usadas de forma educativa, llevarían de forma 
más efectiva un conocimiento sobre cultura tributaria en la primera 
infancia. El uso de la narración como forma de enseñanza tendría 
un impacto importante en las futuras generaciones así como lo men-
ciona Fajardo (2011) en su artículo titulado: “Narración y desarrollo 
cognitivo: el potencial didáctico de una alianza neurolingüística”, en 
donde trae a mención lo citado por Bruner (2002): 

Se debe sumar que ha sido a través del relato que todas las culturas han 
reflexionado sobre el sentido de su existencia, han dado una explicación, 
y han procurado educar en función de estas creencias a las nuevas genera-
ciones; es decir, el relato también ha servido para preservar esa ontología 
fundacional de todo grupo humano, ya que lo que no se fija narrativamente 
(de forma oral o escrita), no se queda en la memoria (p. 66).
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Funciones educativas de la representación visual: las representa-
ciones visuales han sido de gran utilidad para la enseñanza, así como fueron 
útiles en los primeros seres humanos que utilizaron las pinturas en piedras 
para enseñar a cómo cazar, a qué temerle, hasta para rituales religiosos. Las 
imágenes conforman una herramienta importante para el aprendizaje, a lo 
que hace referencia Cazau (2005) al decir: “Cuando pensamos en imágenes 
podemos traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que 
utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absor-
ber grandes cantidades de información con rapidez, visualizar nos ayuda 
además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos” (p. 1).

La importancia de la neurolingüística  
para fomentar cultura tributaria

La cualidad más importante que debe tener un plan para fomentar 
la cultura tributaria es la de generar un impacto positivo en los re-
ceptores, que permanezca en el tiempo, y de esta manera se forme 
un conocimiento que se transmita generacionalmente mediante la 
cultura tributaria social, en donde las herramientas neurolingüísticas 
tienen la capacidad de generar un cambio en el comportamiento de 
posibles futuros contribuyentes. Así mismo, Fajardo (2011) hace re-
ferencia a cómo “el relato en la interacción con propósitos educativos, 
dirigido por los adultos es, en otras palabras, la transmisión de la cultura, 
entendida en el sentido antropológico; esa transmisión se realiza con 
la participación activa y creativa de ambas partes, los portadores del 
legado cultural y sus receptores” (p. 11).

Para ello, es fundamental el papel que desempeñan las instituciones 
educativas en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, ya que, 
como dice Vílchez (2003):

El entorno sociolingüístico en el que el niño vive y adquiere el lenguaje, 
facilita o inhibe su adquisición y el desarrollo mayor o menor de algunas de 
sus funciones. Los niños menos favorecidos socioeconómicamente y con el 
aumento de la desintegración familiar, tienen a través de la escuela la única 
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posibilidad de que su lenguaje sea un instrumento de comunicación y un 
elemento imprescindible en la formación de su persona. El papel funda-
mental de la escuela exige la participación de sujetos de interacción social: 
el maestro y la madre o quien la reemplace. El profesor tendrá que motivar 
al representante familiar para que participe activamente en la obtención de 
una óptima socialización del niño. La escuela puede crear las condiciones 
favorables para ese logro, debe ser el contexto privilegiado donde todos 
los niños tengan la posibilidad de llegar a dominar el lenguaje. Estas con-
diciones implican una opción por el respeto al desarrollo del niño, por su 
enseñanza personalizada y por una acción motivadora y liberadora. (p. 12).

Antecedentes de la cultura tributaria

En los ciudadanos colombianos existe una gran irresponsabilidad 
ciudadana,

[…] para ello es necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita 
a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber 
sustantivo, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de cons-
ciencia cívica respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción 
de riesgo efectivo por el incumplimiento, permitirá a los países de la región 
disminuir los elevados índices de evasión y contrabando existentes” (Valero, 
Ramírez y Moreno, 2010).

Esta irresponsabilidad afecta los principios básicos que tiene un con-
tribuyente, sus responsabilidades y deberes con el Estado, siendo una de 
las principales razones de los problemas sociales de tipo cultural que vive 
el país. Colombia, al igual que otros países de América Latina como Brasil, 
Argentina y Uruguay, presenta una importante problemática con la evasión 
la cual año tras año genera una gran pérdida de recursos para el Estado, 
siendo estos necesarios para financiar los diferentes proyectos de desarrollo 
económico y social. Las razones por las cuales se genera la evasión pueden 
ser diferentes de un país a otro, ya sea por desconocimiento social, falta 
de socialización de las responsabilidades tributarias del contribuyente, la 
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voluntad consciente por parte del ciudadano de evadir o eludir el pago de 
su carga tributaria o bien sea por la falta de eficiencia o eficacia de las ins-
tituciones encargadas de las cargas tributarias en el recaudo de los tributos 
y su plena cobertura.

Por otra parte, podemos apreciar cómo a nivel internacional algunas 
empresas también evaden impuestos y esto se ve reflejado en lo que dice 
un documento de la Cepal: 

En términos de comercio internacional, las multinacionales suelen tener 
incentivos para sobredimensionar los gastos deducibles de la renta gravada 
para reducir el pago de impuestos. De forma análoga, una empresa puede 
vender a una entidad vinculada mercancías y servicios a precios menores a 
los de mercado, reduciendo así su base gravable del impuesto sobre la renta. 
Las empresas multinacionales que utilizan este mecanismo de planificación 
tributaria realizan transacciones múltiples en diversos países, incluyendo 
paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributaria diluyendo el tamaño de 
la base gravable en donde se generan los ingresos (Cepal, 2016).

En Colombia existen diferentes factores que contribuyen a la evasión, 
elusión y el no pago de las cargas tributarias, una posible razón puede ser el 
alto índice de desconocimiento de las mismas y las responsabilidades que 
tiene cada contribuyente con el bienestar social y el desarrollo sostenible del 
país (Ávila y Cruz, 2015). Además, por el uso inadecuado de los recursos 
públicos, que el ciudadano colombiano conoce, producto de problemáticas 
como la corrupción, flagelo que desvía los escasos recursos con los cuales 
el Estado intenta dar soluciones a necesidades sociales.

En este mismo sentido, señala un informe publicado por el periódico 
La República titulado “Corrupción e impuestos son los factores que más 
dificultan los negocios”, en el que se indica que:

Colombia no salió bien librado en el Informe Global de Competitividad 
2017-2018 realizado por el Foro Económico Mundial. Además de haber 
caído cinco puestos en comparación con el año anterior (pasó del lugar 
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61 a 66), la corrupción quedó como el principal factor que dificulta hacer 
negocios en el país (17,6) (La República, 2017).

Tabla 1. Factores que dificultan hacer negocios

Corrupción 17.6 %

Tasas impositivas 14.2 %

Ineficiencia de las instituciones del Gobierno 9.2 %

Infraestructura 8.7 %

Inestabilidad política 7.9 %

Leyes laborales restrictivas 7.5 %

Regulaciones tributarias 5.7 %

Crimen 5.6 %

Inflación 4.5 %

Acceso a créditos 4.4 %

Inestabilidad del Gobierno 3.7 %

Falta de educación en los trabajadores 3.6 %

Regulaciones de moneda extranjera 2.6 %

Ética pobre de trabajo 1.8 %

Incapacidad para innovar 1.8 %

Mala salud pública 1.3 %

Fuente: tomado de La República (2017), artículo titulado “Corrupción e impuestos son los 

factores que más dificultan los negocios”.

En la Tabla 1 se muestra cómo los índices de corrupción refieren la 
puntuación más elevada en un 17.6 % seguido de tasas impositivas con 
un 14.2 %, igualmente de manera negativa se muestra la ineficiencia de 
las instituciones del Gobierno con una tasa del 9.2 %, para infraestructura 
el 8.7 %, tratándose de inestabilidad política 7.9 %, en el caso de leyes 
laborales restrictivas el índice corresponde al 7.5 %, en regulaciones tri-
butarias 5.7 %, para el crimen 5.6 %, en el caso de la inflación 4.5 %, con 
relación al acceso a créditos 4.4 %, la inestabilidad del Gobierno 3.7 %, la 
falta de educación en los trabajadores 3.6 %, las regulaciones de moneda 
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extranjera 2.6 % y finalmente para los casos como la ética pobre de trabajo, 
la incapacidad para innovar y la mala salud pública, se encuentran en un 
rango no superior al 1.8 %.

Pineda (2017), quien dirige el Centro de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario, expresa que,

[…] por primera vez en los últimos 10 años de mediciones, la corrupción 
desplaza a los costos de terrorismo como uno de los factores más proble-
máticos asociado a los costos para hacer negocios, lo cual significa que, 
aunque hay un escenario en el que el proceso de paz empieza a aclimatar 
el ambiente para los negocios, el cáncer de la corrupción sigue afectando 
la competitividad del país.

Asimismo, Juan Fernando Londoño en un artículo publicado en la re-
vista Semana (2016) titulado “Impuestos y corrupción”, indicó que existen 
argumentos como la corrupción mucho más sólidos que se contraponen a la 
creación y aumento de los impuestos, por tanto, el Gobierno debería evitar 
elevar los impuestos como mecanismo que pudiese eliminar la corrupción, 
máxime cuando existe tanto desvío de recursos y el sentir de algunos gru-
pos de personas que enfatizan que es por el flagelo de la corrupción que 
justifican las acciones que toman en temas de evasión y elusión. Igualmente, 
este autor aseveró que el Gobierno debería incrementar los impuestos en 
el evento en que logre realmente combatir la corrupción, pues gran parte 
de los ciudadanos reflexionan sobre el pago de impuestos y lo consideran 
injusto ante los desvíos de los recursos que son constantes.

Por ejemplo, con los recursos obtenidos en la pasada reforma tributaria 
(Ley 1819 de diciembre del 2016), el déficit fiscal que se presentaba en su 
momento esperaba ser amortizado o superado con los recursos que se 
produjeran de dicha reforma, generó un alto grado de desaprobación en la 
sociedad colombiana la cual veía que la razón principal de dicha reforma 
era para no tocar los recursos que se pierden por la corrupción año tras año. 
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A partir de la situación o problemática mencionada se evidencia que una 
de las principales razones de la evasión en Colombia es de cultura tributaria, 
donde el ciudadano no vislumbra la reinversión social que debe realizar 
el Estado y sí advierte nichos de corrupción, realización de contratos con 
costos elevados y desproporcionados, frente a costo real de los insumos 
necesarios para llevar a feliz término la ejecución de obras, el pago de 
coimas y comisiones por asignación de contratos, etc., son aspectos que 
expresan algunos ciudadanos colombianos para no pagar los impuestos, 
como justificación ante el mal uso de los recursos recaudados por el Estado. 
Esta percepción del ciudadano colombiano viene de generaciones pasadas, 
fruto de la historia de la corrupción en el país, pasando a la presente ge-
neración e impactará a las generaciones futuras creando problemáticas de 
tipo cultural que afectan la consciencia y buen hábito ciudadano.

Bases en una educación tributaria

“La Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá (Colombia) 
publicó en 1997 algunos datos relativos a la percepción que 

los pobladores de dicha ciudad tenían respecto a la admi
nistración tributaria municipal (Alcaldía Mayor Santa 

Fe de Bogotá, 1997). Se consideraron tres atributos de la 
administración: la eficiencia del proceso de recaudación, el 

destino de los tributos y la honestidad del servicio El estudio 
considera que ninguna de las tres dimensiones es bien eva
luada. Sin embargo, las percepciones relativas al uso de los 

tributos y a la honestidad del servicio impositivo tienen una 
carga negativa mayor que aquellas relativas a la eficiencia 

recaudadora de la Alcaldía”.

Tal vez no sea casual que esta última dimensión sea aquella sobre la que 
mayor acción directa puede tener una administración tributaria. En las otras 
dos –especialmente en la relativa al uso de los recursos recaudados– resulta 
muy difícil para la administración tributaria enviar mensajes creíbles hacia 
la población, aun cuando pudieran haberse realizado mejoras efectivas 
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en ellas. Desafortunadamente, son dos dimensiones que impactan en la 
percepción ciudadana de una administración tributaria en igual o mayor 
medida que la eficiencia alcanzada. Cuando se hace referencia a los temas 
de interés social y de bienestar común como el conocimiento de sus leyes, 
normas, derechos, deberes y demás disposiciones legales, está en manos 
del Estado proporcionar, divulgar y a su vez, tomar el rol de la educación 
de sus ciudadanos para otorgarles el conocimiento necesario para convivir 
en esta sociedad.

Por otra parte, según la Sunat (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria) del Perú:

En la primera mitad de la presente década, muestra, en cambio, un caso 
de mejora sustancial de la imagen institucional. Así, entre 1993 y 1994, 
un estudio realizado entre distintos tipos de contribuyentes peruanos 
muestra una mejora significativa en la percepción de la eficiencia global 
de la administración (Figura 1).

En consecuencia, el Estado tiene la responsabilidad de educar a sus 
ciudadanos, pues si bien es obligación deestos contribuir con las cargas 
del Estado, este por medio de sus instituciones administra el uso de los 

Figura 1. Percepción de la eficiencia de la Sunat (1993-1994)

Fuente: elaborado por Juan Carlos Cortázar Velarde.
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recursos en cumplimiento de su rol social. En Colombia, al Ministerio de 
Educación se le otorga la responsabilidad de trazar las políticas públicas en 
ese sector, en el que se destaca el papel protagónico de escuelas, colegios, 
instituciones educativas técnicas, tecnológicas y universitarias, entre otras, 
ya sean de carácter público o privado, con el fin de que cumplan con un 
plan de conocimiento, competencias y técnicas, dependiendo del nivel de 
educación en el que se encuentre el ciudadano.

Actualmente en Colombia existen dificultades en el sector de la educa-
ción nacional, ya que los resultados de las pruebas Pisa 20126 demuestran 
que la calidad y nivel de educación en el país se ubica dentro del rango de 
las naciones con más bajo rendimiento escolar, según datos analizados por 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde, 2012).

Se torna este tema preocupante en materia de educación, la cual genera 
un punto de autocrítica sobre el sistema educativo, esperando que se surtan 
las medidas que exijan los cambios que requieren los niños y jóvenes en su 
formación académica, permitiendo aportar a sus vidas y sin lugar a dudas, 
ser mejores ciudadanos.

 Entendiendo el contexto de la educación en Colombia, es importante 
que las futuras generaciones tengan un espacio en su formación, no solo 
para las demás áreas del conocimiento, sino que como un punto de inicio 
se incentive la educación tributaria de la sociedad colombiana, atendiendo 
como primer eslabón a las generaciones más jóvenes con la finalidad de 
fomentar desde el inicio de su educación la responsabilidad social de cada 
uno de ellos con el Estado y con la vigilancia en el uso adecuado de los re-
cursos públicos. Para llegar a cumplir el mencionado objetivo es necesario 
determinar qué herramientas tanto técnicas como normativas deben existir.

Al hacer un recorrido de antecedentes sobre la pedagogía fiscal en niños 
se encuentró que en Colombia han existido dos iniciativas de proyectos de 

6 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa, por sus siglas 
en inglés).
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ley. El Proyecto de Ley 139 del 2009, “Por medio de la cual se promueve 
la cultura tributaria en los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras 
disposiciones”, fue aprobado en primera instancia pero se archivó por trán-
sito de legislatura el 20 de junio del 2011; seguido a esto, el mismo año los 
proponentes del proyecto presentaron la misma temática del proyecto en 
uno nuevo el cual fue el Proyecto de Ley 125 del 2011, que de igual manera 
terminó siendo archivado en debate el 30 de noviembre del 2011. 

Según la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz Ortiz y los sena-
dores Alexandra Moreno Piraquive y Manuel Virgüez P., el resultado que 
arrojó el debate del Proyecto de Ley 139 del 28 de agosto de 2009 dejó como 
conclusión por parte de los representantes que votaron en contra de este 
proyecto de ley, que para cumplir la finalidad del proyecto no era necesa-
rio que este se convirtiera en ley, ya que esto se podría lograr mediante el 
uso de las instituciones públicas con las cuales se podría dar solución a la 
problemática; la conclusión de la mayoría de representantes evidenció lo 
que a futuro sería una de las principales causas de no haberse realizado un 
trabajo serio y con resultados respecto al fomento de la cultura tributaria de 
los niños en las instituciones educativas y todo esto raíz de un solo detalle: 
¿quién cumple con el rol de la pedagogía en cultura tributaria?

Después de los dos proyectos fallidos, en el mes de marzo de 2012 la 
Universidad Nacional de Colombia por medio de su editorial publicó el 
libro Pedagogía de la contribución en la escuela, un trabajo desarrollado por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), de la mano de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI) en el que se plantea: 

La poca comprensión de lo público, los bajos índices de participación 
ciudadana, la cultura de la ilegalidad y el distanciamiento en las relacio-
nes ciudadanos-Estado, son algunas de las problemáticas que motivan el 
planteamiento de una propuesta de Pedagogía de la Contribución en la 
escuela, así como la convicción de que desde los primeros años de edad y 
durante todo el proceso educativo, necesitamos formarnos para aportar a 
nuestra comunidad (Dian, 2012, p. 9).
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Actualmente, el plan nacional escolar no ha integrado este material de-
sarrollado por la Dian en cooperación con la OEI, por lo que en la mayoría 
de instituciones educativas públicas y privadas no se ha implementado 
el único trabajo completo y coherente desarrollado por una institución 
colombiana en el tema de educación tributaria, que ante la ley es la respon-
sable de capacitar a sus ciudadanos según lo establecido en el artículo 157 
de la Ley 223 de 1995 y confirmado por la Corte Constitucional mediante 
la Sentencia C-540 de 1996, en la que se establece que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) “desarrollará una tarea pedagógica 
dirigida a escuelas y colegios para crear en el país una cultura tributaria 
a fin de educar al ciudadano en el deber constitucional de contribuir a las 
cargas públicas”. Dicha función fue delegada por la Dian a la Subdirección 
de Gestión de Asistencia al Cliente, quien se encargaría dentro de esta de 
dar publicación, capacitación y aplicación de todas las medidas adoptadas 
por la institución con el fin de construir cultura tributaria dentro de la 
sociedad colombiana.

Las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

Las obligaciones tributarias de los contribuyentes son aquellas obligaciones 
sustanciales (pago de impuestos) y formales (declaraciones, presentación de 
información, inscripción y actualización en el registro único tributario, entre 
otras) que se originan por el hecho económico en cabeza de una persona 
natural o jurídica. Para lo cual, se tiene en cuenta que son treinta (30) las 
obligaciones tributarias definidas por la Dian, cada una acompañada de 
un código según la responsabilidad de acuerdo con las obligaciones que se 
tengan a cargo, y con cada uno de los requisitos anuales establecidos por 
el Gobierno nacional (s. f.).

Lamentablemente, no todos los ciudadanos colombianos están cons-
cientes de su realidad como personas naturales y desconocen esta relación 
tan estrecha que mantienen con la Dian y el Estado, lo que provoca un no 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias establecidas en la ley, con-
llevando esto la pérdida de los recursos públicos.
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Pero incluso más preocupante, es el desconocimiento de los derechos 
que tienen como colombianos de exigir la información sobre el seguimiento 
hacia dónde son dirigidos los recursos públicos de nuestro país, producto 
del pago de nuestros impuestos derivados de las actividades económicas 
de nuestras empresas y como ciudadanos colombianos.

Lo anterior provoca que el Estado no tenga los recursos suficientes y 
afecte al ciudadano, al no poder este acceder a los beneficios que la nación 
ofrece y que él necesita.

Muchas veces en nuestra cultura se nos ha dado una mala imagen de 
lo que representa el pago de la renta, pero lo cierto es que pagar esta no 
es otra cosa que un acto de solidaridad, de demostrar que es importante 
el ciudadano que no puede tener las mismas oportunidades que otro por 
circunstancias ajenas a su vida. Es demostrar que se tiene un sentido de 
pertenencia con el país, y que se quiere una Colombia productiva y bene-
ficiosa para todos los que viven en ella.

Ser una persona natural conlleva derechos y obligaciones, cumplir 
estas obligaciones da también la legitimidad moral de poder exigir el día 
de mañana que se cumplan todos los derechos como la ley lo establece y 
así poder vivir y ejercer la ciudadanía a pleno, a vivir como colombianos 
responsables (Ramírez, 2016, pp. 5-10).

Concientización tributaria en la primera infancia

Para lograr una concientización tributaria en la primera infancia se deben 
fomentar en la formación educativa valores y actitudes que promuevan el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, siendo una responsabilidad de 
cada ciudadano, de igual manera para que cada persona acepte y reconozca 
un pago voluntario como contribuyente. 

Bonilla (2014), en la revista Ciudades, Estados y Política, publicó una 
investigación sobre “La cultura tributaria como herramienta de política 

http://www.colombialegalcorp.com/clasificacion-de-las-empresas-segun-su-actividad-economica/
http://www.colombialegalcorp.com/clasificacion-de-las-empresas-segun-su-actividad-economica/
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fiscal: la experiencia de Bogotá”, considerando experiencias iberoamericanas 
en materia de cultura tributaria, así: 

• Argentina. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene a 
su cargo el programa llamado “Educación tributaria”. A través de estrategias 
educativas y culturales destinadas a la población infantil y juvenil, busca 
desarrollar la función social de los tributos. La AFIP enfoca sus actividades 
en tres subprogramas: i) Educación formal: desarrollada principalmente en 
los espacios educativos. Se capacitan docentes. ii) Educación no formal, las 
actividades se realizan en espacios educativos no convencionales, con lo que 
se busca ampliar la tarea desarrollada en el ámbito escolar a través de acciones 
no curriculares. Dentro de las actividades que se desarrollan en este programa 
se encuentran las obras de teatro itinerante, estands con juegos en ferias, ac-
tividades recreativas y predeportivas y, iii) Materiales didácticos y estrategias 
comunicativas a través de los cuales se busca el reconocimiento de la entidad 
por parte de los niños. Los principales medios que se han utilizado son: jue-
gos virtuales, página web, material impreso, audiovisuales y publicaciones en 
medios infantiles.

• Brasil. En 1988 la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, por intermedio 
de la Escuela de Administración Financiera (ESAF), introdujo el Programa 
Nacional de Educación Fiscal. Su objetivo ha sido promover e institucionalizar 
la educación fiscal para posibilitar la construcción de la consciencia ciudadana 
y resaltar el papel social de los tributos y de los presupuestos públicos. El pro-
grama también muestra los efectos lesivos de la evasión fiscal, del contrabando, 
de la corrupción y de la piratería. Como elemento importante, incentiva la 
buena aplicación de los recursos públicos por medio del control ciudadano. 
Se tiene diseñado material didáctico, incluye textos para cada grado educativo, 
historietas, discos y videos. 

• Chile. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene a su cargo el Programa 
de Educación Fiscal. Es relativamente nuevo (2007) y está diseñado bajo tres 
ejes: formación en valores, construcción de la ciudadanía y cultura fiscal. 
Los programas se trabajan de forma secuencial, para tener una idea global y 
significativa acerca de la educación fiscal y su pertinencia. Se busca que los 
impuestos dejen de ser un asunto únicamente de contadores y se conviertan 
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en un tema de interés educativo. Se da prioridad a la pedagogía y a lograr la 
atención de estrategias novedosas como portales llamativos y juegos. 

• España. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en colaboración con 
el Instituto de Estudios Fiscales tienen a su cargo la educación cívico-tributaria 
en el país. Con sus estrategias, buscan proporcionar a los ciudadanos más jóve-
nes unos esquemas conceptuales sobre la responsabilidad fiscal que les ayuden 
a incorporarse a su rol de contribuyentes en una sociedad democrática. (…) La 
principal herramienta pedagógica en España, es un portal de Internet diseñado 
para entrar bajo dos perfiles: uno para maestros y otro para estudiantes (infantes 
y adolescentes). En este portal se incluyen de forma didáctica algunos de los 
siguientes contenidos fiscales: historia de los impuestos, glosario, utilización 
de los recursos, correlación entre ingresos y gasto público, e interiorización 
de las actitudes de respeto por lo que es público y por lo tanto financiado con 
el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio común.

• Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la 
entidad encargada en este país del Programa Permanente de Cultura Tributaria. 
Desde el 2005 se vienen adelantando las actividades de inclusión de cultura 
tributaria en el programa de estudios del nivel primario, complementada por 
la distribución de textos escolares y juegos de mesa de educación tributaria. 
En una estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, se está trabajando 
en la revisión del pénsum educativo de los ciclos básicos y en la transforma-
ción curricular de la carrera de perito contador. También se realizan cursos 
de capacitación sobre temas tributarios dirigidos tanto a los contribuyentes 
como a los contadores y se desarrollan otras actividades lúdicas como obras 
de teatro y campañas publicitarias.

• México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aborda la cultura 
tributaria como “civismo fiscal”. Con sus programas busca generar una cultura 
fiscal en la que el ciudadano es el eje de las acciones. Las estrategias incluyen 
acciones educativas y formativas para fomentar valores éticos y para promover 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Las acciones educativas se 
centran en los estudiantes de todos los niveles académicos. 

• Perú. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) 
es la responsable del Programa de Cultura Tributaria. El desarrollo se hace a 
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través de cuatro subprogramas: escolar, universitario, público interno y público 
en general. Con el Ministerio de Educación se ha incluido una capacitación de 
120 horas llamada ciudadanía y cultura fiscal dentro de los contenidos de los 
planes curriculares regionales. Como práctica interesante, los estudiantes al 
finalizar el curso realizan una práctica visitando establecimientos de comercio 
bajo la supervisión de funcionarios de la Sunat.

Se identificó entonces que otros países han mantenido una educación 
en la formación en los grados de primaria. Aunque en Colombia algunos 
gobiernos locales han implementado estrategias educativas para fortalecer 
la cultura tributaria, estas no han sido adheridas a los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) con el fin de fomentar aspectos fundamentales de la 
economía fiscal como mecanismo de transparencia y el buen uso de los 
recursos públicos. Reconocer la importancia de la educación fiscal desde 
los primeros años escolares incentiva las responsabilidades en el manejo 
del dinero, permitiendo ello también formar personas capaces de asumir 
en un futuro cargos públicos que logren evitar la implantación del espíritu 
de corrupción existente y latente en Colombia. 

El Estado colombiano, para brindar los servicios básicos que requiere la 
población, está en la obligación de recaudar tributos que deben ser pagados 
por los contribuyentes, de ahí la importancia del pago de los impuestos, 
además, tiene la responsabilidad del manejo correcto de esos recursos cada 
vez más escasos, por lo tanto, es necesario tener una formación educativa 
que busque la concientización de cumplir con las obligaciones tributarias.

Referentes legales y normativos  
para la educación tributaria

Es importante resaltar que el Congreso de la República ha buscado 
“Promover la cultura tributaria en los niños, niñas y adolescentes” (Proyecto 
de Ley 139 de 2009) en los centros y establecimientos educativos del país, 
pero estos esfuerzos no han surtido efecto como regulación mediante leyes, 
ya que se han quedado solo en proyectos, dentro de los cuales se pretende 
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trabajar en actividades de clase temas como son: la historia de los tributos, 
impuestos, tasas y contribuciones, clasificación de los tributos, impuestos, 
tasas y contribuciones, importancia de los impuestos en el modelo econó-
mico de cualquier Estado, impuestos existentes en Colombia, y la cultura 
tributaria o de pago de los impuestos en el país. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en el 2009 la Dian, 
junto con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI y el Ministerio 
de Educación, dio inicio a un convenio para diseñar y desarrollar propues-
tas que definieran estrategias pedagógicas con elementos necesarios para 
una formación escolar que permitiera conocer y comprender el ciclo de la 
contribución como marco de formación educativa mediante un programa 
de competencias ciudadanas. Después de tres años se obtuvo el documento: 
Pedagogía de la contribución en la escuela: inserción y actividades. 

La propuesta general partió de la convicción de que para poder ejercer 
plenamente como un sujeto de derechos y entender la importancia de 
cumplir sus deberes en una sociedad democrática y justa, es fundamental 
comprender en qué consiste y cómo funciona el ciclo de la contribución. 
Pero no es suficiente con tener conocimientos acerca de la tributación, es 
indispensable desarrollar actitudes y comportamientos que fomenten la 
cooperación y el sentido de comunidad. Así mismo, es fundamental formar 
un pensamiento crítico y las aptitudes necesarias para la participación en 
aras de garantizar que niños, niñas y jóvenes serán ciudadanos activos que 
no solo cumplirán sus deberes sociales, sino que además harán seguimiento 
para que el Estado cumpla los suyos. 

Considerando todo lo expuesto, entidades como la Dian y el Ministerio 
de Educación deben trabajar de forma mancomunada con el fin de lograr 
que sean inmersas las actividades necesarias en los planes educativos 
curriculares para tener la formación fiscal, la cual debe contemplar todo 
el material desarrollado en los estudios e investigaciones realizados en 
pruebas piloto tanto a nivel nacional como en la experiencia que han tenido 
otros países, permitiendo fomentar la cultura tributaria desde la formación 
básica primaria.
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Análisis situacional de la educación tributaria en la 
educación básica primaria

Resultados. En las encuestas aplicadas a docentes de educación 
primaria se plantearon siete preguntas, arrojando estas encuestas los 
resultados que se ven en la Figura 2.

Figura 2. Resultados de los profesores en las siete preguntas

Fuente: elaborado por Cristian López, Juan Gómez y Sergio Porras.

Contenidos tributarios al impartir educación. Ocho de los docen-
tes encuestados, es decir el 57 %, mencionaron que en algunas ocasiones 
dieron a conocer en las aulas de clases a los estudiantes en qué consisten 
los impuestos, sin embargo, afirmaron que esto se debe dar a conocer en 
los grados cuarto y quinto de primaria, ya que los alumnos pueden enten-
der, asimilar y aplicar mejor este tipo de conceptos. Los seis docentes que 
respondieron “no”, son de grados de preescolar, primero y transición, por 
lo tanto, consideraron que los estudiantes no lo entenderían ya que ellos 
se encuentran para enseñar en estas edades aspectos básicos para su inicio 
escolar, por lo mismo el tema no es pertinente en el aula de clase o simple-
mente porque no se encuentra dentro del programa curricular.
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Contenidos tributarios al impartir educación. El 93 % de los 
docentes encuestados consideró que es conveniente que los estudiantes 
a temprana edad tengan conocimientos sobre la cultura tributaria, para 
que conozcan a qué se enfrentan sus padres día a día en cuanto a los pagos 
que realizan diariamente; es importante como cultura de formación para 
que sean conscientes de que, para adquirir bienes y servicios, en su gran 
mayoría se deben pagar impuestos.

No obstante, que conozcan sobre los deberes y derechos que tienen los 
ciudadanos con responsabilidad fiscal. Solamente un profesor respondió 
“no”, aclarando que antes de enseñar sobre impuestos es mejor enseñarles 
valores, motricidad fina/gruesa y conocimientos básicos como leer, escribir 
e interpretar.

Contenidos tributarios al impartir educación. Ninguno de los 
docentes de primaria ha sido capacitado para abordar este tipo de temas. 

Contenidos tributarios al impartir educación. Frente a las es-
trategias que utilizarían para enseñar cultura tributaria en los estudiantes 
de primaria, se mencionaron algunas como realizar actividades mediante 
juegos, charlas, videos, títeres, lecturas, audios, dibujos, dramatizados, 
billetes de juguete, etc., con el fin de que los estudiantes conozcan el buen 
uso de su dinero, igualmente en la compra de sus refrigerios, poder utilizar 
dinámicas que reflejen el trabajo pedagógico en materia tributaria.

Contenidos tributarios al impartir educación. La mayoría de los 
educadores coincidieron con que ciencias sociales es la asignatura en que 
debe ser aplicada la cultura tributaria, en algunos casos consideraron que 
es matemáticas, aunque en otras oportunidades se mencionó que puede 
ser incluida en áreas optativas.

Contenidos tributarios al impartir educación. Ocho de los en-
cuestados estuvieron de acuerdo en que el plan de estudio fuera modificado 
para incorporar la cultura tributaria en la educación básica primaria, por-
que consideraron que aportaría más conocimientos para enseñar sobre la 
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dinámica del manejo de impuestos y, para dos, su respuesta fue condicional, 
afirmando que siempre y cuando fuera para beneficio del educando y del 
docente; de igual manera se consideró que es vital aplicar una economía 
educativa adecuada que enseñe al ciudadano del futuro, además que serviría 
para la formación de los estudiantes. 

Contenidos tributarios al impartir educación. Al plantearse la 
pregunta: ¿cree usted que al enseñar la cultura tributaria en el aula de clase 
se reduciría la evasión de impuestos en nuestro país?, se dieron varios puntos 
de vista entre los nueve docentes que respondieron “sí”, es necesario para 
formar grandes personajes que contribuyan al pueblo, se deben formar per-
sonas que aprendan a administrar el dinero de tal manera que contribuyan 
de manera positiva a la sociedad, se reduciría la ignorancia frente al tema, 
además de que la gente pagaría los impuestos justamente a sabiendas de 
que son bien invertidos, los niños y niñas también conocerían qué tipo de 
comunidad se beneficiaría con los impuestos que se pagan, de igual manera 
se conocería en qué se utilizan los dineros recaudados, aunque algunos 
profesores consideraron la importancia de fomentar la responsabilidad 
para que a su vez se disminuya la evasión de impuestos.

Discusión y valoración de hallazgos

Es importante resaltar que en la mayoría de los resultados los profesores 
indicaron que es positivo propiciar en las aulas de clases los espacios de 
conocimiento de la cultura tributaria, con el fin de que los estudiantes desde 
temprana edad conozcan sobre este tema. Vale la pena precisar que en la 
medida en que el niño tenga una noción más amplia desde el punto de vista 
formativo, es decir, que en determinado nivel tenga las competencias, actitu-
des y aptitudes para recibir ese tipo de información, se debe buscar el espacio 
pedagógico para enseñar a los menores, considerándose los grados cuarto 
y quinto de primaria los más propicios para iniciar este tipo de estudios. 

Ahora bien, el grupo investigador consideró fundamental que en los 
proyectos educativos institucionales (PEI) de las instituciones educativas 
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de primaria y secundaria, se pudiera incluir y formalizar en las mallas 
curriculares el estudio sobre la cultura tributaria. 

Sobresalen estrategias pedagógicas sugeridas por los profesores, ya que 
la enseñanza en materia tributaria debe ser a través de formación lúdica, 
por supuesto el juego y los diferentes contextos adecuados con la edad son 
fundamentales para que el niño aprenda sobre el tema. No obstante, la 
enseñanza-aprendizaje debe ser permanente y es importante reforzar los 
conocimientos, ya que ello permitirá que el conocimiento adquirido sea 
aplicado, porque su finalidad es permitir brindarle a la sociedad personas 
que tengan una visión diferente del manejo del dinero, en especial frente 
al respeto por el erario público.

Lineamientos para generar hábitos tributarios  
desde la primera infancia

Teniendo como referente los derechos básicos del aprendizaje del Ministerio 
de Educación Nacional, se plantean unas propuestas dirigidas a la pedago-
gía de la cultura tributaria mediante el uso de herramientas multimedia y 
ofimáticas que permitan de igual manera formar a los estudiantes desde la 
primera infancia, para lograr una cultura tributaria y así en un futuro no 
muy lejano esto se vea reflejado en la disminución de los índices de evasión 
y elusión por parte de los contribuyentes del país (Rodríguez, 2015).

Del mismo modo, con esta propuesta se busca que los docentes se en-
cuentren inmersos en la inclusión transversal de esta nueva rama (cultura 
tributaria), que permitirá dar conocimiento y claridad sobre la inversión y 
la destinación de los impuestos pagados por cada uno de los contribuyentes, 
pues debido a la desinformación, se desencadenan factores que determinan 
las consecuencias, que en un futuro podrían ocasionar la irresponsabilidad 
de dicha problemática. Por consiguiente, se presenta esta recomendación 
o propuesta en la cual se quiere que esta investigación puede servir como 
guía en posteriores trabajos y se logre continuidad del mismo, a través de 
encuestas y entrevistas como forma para identificar de una manera más 
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acertada la importancia de enseñar desde la primera infancia la responsa-
bilidad en el pago de impuestos para así generar una cultura tributaria en 
el país (Camacho y Patarroyo, 2017). 

Como resultado del proyecto, nació la propuesta “The Magnatus”, la 
cual consiste en un juego didáctico virtual en donde se creará una em-
presa con un capital inicial; el jugador tendrá que crear un usuario y una 
contraseña, ya que este juego será en línea, brindando la libertad de usarlo 
en diferentes sesiones o lugares. El juego dará la opción de escoger el tipo 
de industria que desea realizar (manufacturera, de alimentos o de tecno-
logía, entre otras); se procede luego a personalizar la empresa (nombre, 
eslogan, logo, etc.); en cada uno de los niveles encontrará misiones entre 
las que se puede encontrar: cómo invertir su capital inicial, contratación de 
empleados y compra de maquinaria e instalaciones, entre otras. A medida 
que se avanza se generan obligaciones tales como el pago de prestaciones 
sociales, rendición de cuentas, exigencia de facturas, pago de impuestos, 
etc.; a medida que avanzan los niveles, el jugador observará cómo mejora 
su entorno al igual que el crecimiento de su empresa. También encontra-
rá ciertas trampas donde le ofrecerán la opción de realizar acciones que 
no son correctas, si hace uso de ellas se verá afectado durante las visitas 
de inspección en donde le impondrán multas y sanciones, afectando su 
entorno y generando un mal nombre a su empresa al igual que el estan-
camiento ante la competencia.

Lineamientos en la formación básica  
de la primera infancia

El objetivo de los lineamientos fue facilitar la comprensión de los pilares 
fundamentales en el tema de cultura tributaria, pues el éxito de la pedagogía 
en este tema está en buscar que el enfoque más relevante a transmitir sea el 
de comprender el valor de los recursos públicos, la propiedad pública y las 
responsabilidades de todos los actores de la sociedad que interactúan y se 
beneficia de esta, dejando como principal meta el avance en el desarrollo 
de una cultura tributaria consolidada en el sentido de pertenecía hacia 
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su sociedad en el uso de los recursos públicos para la consecución de un 
bienestar social equitativo (López et al., 2013). 

Contenido para entender la relación entre los 
recursos públicos y el bienestar social

Objetivo: sensibilizar la comprensión en los niños y niñas el rol de las 
conductas frente a los recursos públicos y el bienestar social.

Contenido: enfatizar la importancia que tienen para la sociedad los 
recursos públicos en el desarrollo del bienestar social de la comunidad; 
por medio de esta sensibilización se busca un cambio en la percepción del 
tributo como un deber social y no como una obligación de la sociedad.

Contenido para la compresión y apreciación de la 
propiedad pública

Objetivo: sensibilizar a los infantes sobre la importancia y función de la 
propiedad pública en la sociedad. 

Contenido: concientizar con la finalidad de fomentar el sentido de perte-
nencia hacia el valor y cuidado de los bienes de uso público, basándose en la 
iniciativa ciudadana como principal herramienta de veeduría que garantice 
el compromiso de la ciudadanía con el destino de los recursos y su inversión. 

Contenidos para enfatizar en las responsabilidades y 
deberes de los diferentes actores que hacen parte de 
la sociedad

Objetivo: concientizar sobre la importancia de conocer y velar por el uso 
adecuado de los recursos.

Contenido: haciendo que el pleno autoconocimiento sobre el compromiso 
que cada ciudadano contrae con la sociedad en la veeduría y control del 
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uso y destino de los recursos públicos, formen parte de la cultura tributaria 
de la sociedad.

Aprender jugando: herramienta multimedia  
“The Magnatus”

“The Magnatus” consiste en un juego didáctico, en donde, con una repre-
sentación virtual de la situación real de una empresa, niños y niñas podrán 
afrontar responsabilidades y situaciones en las que puedan comprender el 
valor de los impuestos, las responsabilidades que estos conllevan y un perfil 
social del buen actuar en la economía colombiana. 

El juego consiste en crear una empresa; el jugador tiene la opción de 
elegir el tipo de industria que desea desarrollar (manufacturera, de alimen-
tos, de tecnología, petrolera y energías renovables, entre otras), además 
tendrá un escenario que está acoplado a la realidad actual que vivimos. 
Se pueden ver varias tipos de empresas que, dependiendo de su elección, 
le beneficiarán ciertas estrategias y diferentes obligaciones tributarias con 
el Estado. El juego empezará con una narración muy concreta de en qué 
consiste tener una empresa, sus obligaciones con el Estado, beneficios que 
tendría la empresa, beneficios a nivel social, entre otros, ayudando esto a 
entender y a aprender más sobre la cultura tributaria y el beneficio personal 
y social que esto nos trae.

El jugador deberá cumplir con unas misiones pero para poder cumplir 
estas, tiene antes que completar unos logros, los cuales serían: compra de 
maquinaria, equipo de trabajo, empleados, pagos de servicios, y registro 
de la actividad de la empresa ante la Cámara de Comercio, entre otros; al 
ir cumpliendo con los logros solicitados se completarán las misiones; cabe 
decir que de acuerdo al tipo de empresa escogida se tendrán diferentes 
misiones, ya que cada empresa de acuerdo a su actividad presentará una 
serie de obligaciones tributarias, beneficios, etc. A medida que se cumplen 
los requisitos necesarios para cumplir con la misión se podrá avanzar 
y expandir la empresa en el mercado nacional, esto da la posibilidad de 
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nuevas mejoras, nuevas tecnologías y unidades necesarias para obtener 
ventajas frente a otros competidores y así ya poder pensar en un mercado 
internacional.

El juego será en línea, brindando la libertad de usarlo en diferentes 
sesiones o lugares; esta actividad lúdica dará la opción de interactuar con 
otros usuarios, ya que cada jugador tiene que crear un perfil, conduciendo 
lo anterior a una ayuda extra por parte de los otros usuarios.

Lo que se pretende con este juego es lograr de manera didáctica que los 
niños comprendan como ciudadanos la cultura tributaria y los beneficios que 
conlleva si se ejerce de forma voluntaria y no como una obligación, y cómo 
esta práctica ayuda a la interacción con otras personas y el trabajo en equipo.

 Los expertos en educación insisten en que el trabajo en equipo y las 
habilidades sociales para colaborar en un proyecto común son competencias 
fundamentales que las futuras generaciones van a necesitar desarrollar para 
resolver retos y problemas sociales, políticos y ecológicos que ya se están 
planteando actualmente. Por ello, Carbonell (2014) enfatiza en que participar 
en este tipo de juegos y relacionarse con otros jugadores puede ser “una forma 
de prepararse para el mercado laboral y el mundo académico del futuro” (p. 1). 

Para esto se requiere que el niño establezca un paralelo entre el juego y 
la realidad, al ver que si es una persona que cumple con sus obligaciones, 
observará cómo mejora la calidad de vida tanto en su empresa como en 
su entorno con la inversión de sus impuestos en hospitales, parques, vías, 
redes de comunicación, etc., como también los beneficios de sus empleados 
con respecto a los incentivos que otorga el Gobierno gracias a los recursos 
recaudados por parte de los contribuyentes.

Conclusiones

La cultura tributaria necesariamente debe ser implementada en las insti-
tuciones educativas colombianas, desde los hogares y con la cooperación 
de todos los actores sociales, ya que desde temprana edad los menores 



Hacia el fomento de la cultura tributaria desde la primera infancia  |  ACTIVOS

Revista Activos, ISSN: 01245805 e-ISSN: 2500-5278, Vol. 16 N.º 30, enero-junio de 2018, pp. 19-54 

51

conocerán sobre la importancia de respetar al Estado mediante el pago de 
los tributos que correspondan. 

Los entes de control, en especial la Dian, deben propiciar los espacios 
para expandir la aplicación de los programas de capacitación definidos en 
el artículo 157 de la Ley 223 de 1995, pero es importante que las institu-
ciones del Estado, centradas en los poderes públicos (ejecutivo, legislativo 
y judicial), orienten sus esfuerzos para trazar las políticas públicas que 
ayuden a incentivar la cultura tributaria mediante el uso de herramientas 
neurolingüísticas en las aulas de escuelas y colegios de Colombia, por ello 
es de vital importancia que el Congreso de la República revise nuevamen-
te la posibilidad de presentar un proyecto de ley de las características ya 
radicadas anteriormente, pudiéndose convertir en ley de la Republica con 
el fin de que el Ejecutivo la pueda propagar como parte de la estructura 
pedagógica en la educación en Colombia.
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Resumen

En Perú, hasta inicios de 2016, los alimentos con fechas próximas de venci-
miento, a pesar de que se encontraran en buen estado, no salían a la venta 
al público ni tampoco eran donados a entidades como bancos de alimentos; 
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esto porque ambas operaciones eran consideradas como operaciones 
gravadas. En ese sentido, las empresas con el fin de poder recuperar algo 
del gasto en el que incurrieron en la compra de dichos alimentos debían 
destruirlos, una medida opuesta a una lógica económica racional, así 
como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible5 (ODS). 
El objetivo de este trabajo fue determinar si los beneficios de la reforma 
tributaria peruana de 2016 funcionaron de manera eficaz como mecanismo 
de incentivo para la donación de alimentos en los supermercados que se 
encuentran en al área metropolitana de Lima, Perú. Para esta investigación 
se empleó un enfoque mixto, de tipo descriptivo-explicativo a partir de 
la comparación de marcos normativos, con el cual se buscó clarificar los 
alcances fiscales y parafiscales de la indicada norma tributaria en el Perú y 
su impacto en pro del desarrollo social y los efectos que tiene como medida 
de responsabilidad social.

Palabras clave: tributación, donación de alimentos, objetivos de desarrollo 
sostenible, responsabilidad social, beneficios tributarios.

Tax benefits as mechanisms to encourage 
the donation of food in supermarkets in the 
metropolitan area of Lima, Perú

Abstract

In Peru, until the beginning of 2016, foods with upcoming expiration dates, 
even though in good condition, did not go on sale to the public, nor donated 
to entities such as food banks, this because both operations were considered 
by the Peruvian Income Tax Law as sales in a strict sense, that is, in the light 

5 La propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, 
son metas y planes de acción con la visión de combatir la pobreza en sus múltiples 
dimensiones a través de esfuerzos mundiales, regionales, nacionales y locales. 
Discutida oficialmente en la Cumbre de Desarrollo Sostenible realizada en septiembre 
del 2015.
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of Peruvian law they are taxed operations. In this sense, in order to recover 
some of the expenditure incurred in the purchase of such food, the compa-
nies had to destroy food, a measure opposed to rational economic logic, as 
well as compliance with the Sustainable Development Goals (SDG). At the 
end of 2016, a tax reform was approved, which included the creation of a tax 
deduction for food donation. This paper analyzes the effects of said norm, 
taking as a reference the Colombian proposal contained in the so-called 
“Anti-food Waste Law to Fight Hunger in Colombia”. The objective of this 
paper is to determine if the tax benefits of the Peruvian regulations function 
effectively as an incentive mechanism for food donation in supermarkets 
located in the Metropolitan Area of   Lima. The present research work uses 
a qualitative and quantitative approach, of descriptive - explanatory type 
from the comparison of normative frameworks, with which it is sought 
to clarify the fiscal and parafiscal scope of the indicated tax norm in Peru 
and its impact in pro of social development and the effects it has as a social 
responsibility measure.

Keywords: Taxation, food donation, sustainable development goals, social 
responsibility, tax benefits. 

Introducción

El presente trabajo analizó los beneficios tributarios otorgados por la Ley 
30298 que genera la donación de alimentos en los supermercados, ya que 
en el Perú existen innumerables trabas y regulaciones legales, las cuales 
provocan que las empresas prefieran destruir los alimentos bajo el marco 
normativo aplicable, pues les resulta menos complicado y costoso, para 
efectos tributarios, que donarlos. Es por ello que esta investigación se centró 
en el análisis de los beneficios tributarios, ya que siendo incentivos otorga-
dos a las empresas por parte del Estado, los mismos ayudan al crecimiento 
y desarrollo del país, consiguiendo objetivos económicos y sociales que 
apunten a una mejor calidad de vida de la población en general.



ACTIVOS  |  Stefany Lozano, Martha Santillan, Kelly Yactayo

Universidad Santo Tomás, Facultad de Contaduría Pública

58

Es importante resaltar que a nivel empresarial las decisiones de las tran-
sacciones tienen una importante cuota que se decide acorde a la optimización 
tributaria, en ese sentido, queda en evidencia que el rol de la tributación 
juega un papel muy importante en el planeamiento y dirección empresarial.

La presente investigación se enfocó en estudiar la realidad tributaria en 
Perú, abarcando los puntos de convergencia con la responsabilidad social 
que debe caracterizar a las normas de derecho ya que son el reflejo de lo 
que una sociedad necesita en un determinado momento histórico.

Tal como señala la Ley 30498, que promueve la donación de alimentos 
y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales, 
en adelante “Ley de donación de alimentos”, lo que se busca es otorgar 
beneficios tributarios a las empresas, tanto productoras como comerciali-
zadoras, que conserven mermas constantes de alimentos para que con ello 
se puedan donar estos en buen estado a través de entidades intermediarias, 
como el Banco de Alimentos, lo cual contribuirá con el apoyo a personas y 
familias de bajos recursos quienes reciben estos alimentos para cubrir sus 
necesidades de alimentación.

Por lo anteriormente expuesto, dada la vigencia de estas normas tanto 
en Perú como en países aledaños, resulta justificable esta investigación que 
pretendió realizar un análisis de los beneficios tributarios como mecanismos 
de incentivo de donación de alimentos para los supermercados en Lima 
Metropolitana. La presente investigación proporciona información sobre 
el posible comportamiento de las empresas con base a la Ley 30498 para 
que futuras investigaciones puedan tomarla como referencia.

Por ello, cuando se formuló el problema de investigación, se buscó la 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué manera los beneficios tributarios 
funcionan como mecanismo de incentivo en la donación de alimentos en 
los supermercados en Lima Metropolitana?

En ese sentido, para responder a la pregunta de investigación, se tuvo 
como objetivo general el determinar si los beneficios tributarios según la 
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Ley 30498 funcionan como mecanismo de incentivo en la donación de 
alimentos de los supermercados en Lima Metropolitana.

Para lograr dicha respuesta, se tomaron dos objetivos específicos, que 
fueron: a) dar a conocer las donaciones de los supermercados al Banco 
de Alimentos Perú que posteriormente serían distribuidos a los benefi-
ciarios y, b) comparar los beneficios tributarios de la Ley 30498 en Lima 
Metropolitana con respecto al Proyecto de Ley antidesperdicios contra el 
hambre en Colombia.

Al respecto, se manejó como hipótesis general que los beneficios tribu-
tarios señalados en la Ley 30498 funcionan positivamente como mecanismo 
de incentivo en la donación de alimentos de los supermercados en Lima 
Metropolitana.

Ello, en función a que a) la aplicación de la Ley 30498 promueve las 
donaciones y la posterior creación de bancos de alimentos, permitiendo 
una mejor distribución a los beneficiarios y que, b) la comparación de la Ley 
30498 y el Proyecto de Ley PDA muestran nuevas alternativas a proponer 
para el régimen normativo peruano.

De esta manera, a través de las diversas encuestas realizadas a los ge-
rentes de los supermercados de Lima Metropolitana se buscó demostrar 
la veracidad de las hipótesis aquí planteadas.

Metodología de la investigación

El presente trabajo no presentó población debido a que fue una investi-
gación que analizó los datos recopilados de las diferentes fuentes fiables, 
como entrevistas a gerentes de los supermercados de Lima Metropolitana.

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo 
descriptivo-explicativo, porque se basó en analizar si los beneficios tribu-
tarios funcionan como mecanismo de incentivos de donación de alimentos 
de los supermercados en Lima Metropolitana y así poder interpretar los 
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resultados y saber si se logra un incremento de donaciones de alimentos 
por parte de los supermercados, producto de la reciente Ley 30498.

Se recogieron datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, Sociedad de Comercio Exterior, consultoría 
internacional CCR y normativa legal tanto colombiana como peruana, que 
fueron comparadas.

Para determinar las estimaciones de la donación de alimentos, se aplicó 
el método regla de tres simple, tomando como base la aproximación de 
renta neta por supermercado determinado por Jorge Lazarte, gerente de 
asuntos corporativos Inretail Perú.

Marco teórico

La política de donación de alimentos tiene sus antecedentes en la hambruna 
europea que ocasionó la Segunda Guerra Mundial (Blondet y Montero, 
1995). Los Estados Unidos, que se encontraban en un período de expan-
sión agrícola e industrial, orientaron sus excedentes de producción a este 
continente estableciendo una política asistencial que quedaría consagrada 
en el llamado “Programa de Alimentos para la Paz” o Ley Pública 480. 
Conforme la economía europea se fue recuperando, la política norteameri-
cana de donaciones alimentarias se orientó crecientemente hacia los países 
subdesarrollados (Lizarzaburú, 1989).

El primer banco de alimentos se estableció en Estados Unidos en 1967 
(ST. Mary’s Food Bank Aliance)6 en Arizona, y desde entonces y hasta el 
día de hoy, miles de bancos de alimentos se han creado a lo largo y ancho 
de todo el mundo.

6 Objetivo 2: abrir nuevos caminos para la nutricion, la agricultura y los 
sistemasalimentarios, Cronica de la ONU. Recuperado de: http://www.firstfoodbank.
org/

http://www.firstfoodbank.org/
http://www.firstfoodbank.org/
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El tema del hambre no es nuevo, Josué de Castro (1951) aporta una 
luz singular a la complejidad del fenómeno de la desnutrición en su obra 
Geopolítica del hambre. Publicada por primera vez en 1951, esta obra des-
pertó la consciencia del mundo sobre la terrible calamidad que es el hambre, 
contribuyendo, además, a crear una concepción enteramente nueva de los 
problemas del subdesarrollo.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido 
el alcance del contenido esencial del derecho a la alimentación así: “[...] 
la garantía del derecho a la alimentación se relaciona con el concepto de 
seguridad alimentaria y nutricional esbozado en el Plan de Acción de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación” (Arteaga, 2010, p. 13).

Actualmente se cuenta con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, definida como el compromiso que asume una empresa para 
contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la colabora-
ción con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, 
con el objeto de mejorar la calidad de vida (World Business Council for 
Sustainable Development, 1999), aportando a Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), los cuales consisten en 17 objetivos globales, presentados 
por los Estados miembros de la ONU en conjunto con ONG y ciudadanos 
de todo el mundo, con el fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible.

Los ODS 2, abren las puertas a una amplia gama de puntos de partida 
en materia de políticas y programas para mejorar la nutrición a través de la 
agricultura. No obstante, en lo que respecta al seguimiento y la evaluación 
de la nutrición, los parámetros son más estrictos7.

7 Objetivo 2: abrir nuevos caminos para la nutrición, la agricultura y los sistemas 
alimentarios, Crónica de la ONU, Recuperado de: https://unchronicle.un.org/es/
article/objetivo-2-abrir-nuevos-caminos-para-la-nutrici-n-la- agricultura-y-los-
sistemas-alimentarios

https://unchronicle.un.org/es/article/objetivo-2-abrir-nuevos-caminos-para-la-nutrici-n-la-agricultura-y-los-sistemas-alimentarios
https://unchronicle.un.org/es/article/objetivo-2-abrir-nuevos-caminos-para-la-nutrici-n-la-agricultura-y-los-sistemas-alimentarios
https://unchronicle.un.org/es/article/objetivo-2-abrir-nuevos-caminos-para-la-nutrici-n-la-agricultura-y-los-sistemas-alimentarios
https://unchronicle.un.org/es/article/objetivo-2-abrir-nuevos-caminos-para-la-nutrici-n-la-agricultura-y-los-sistemas-alimentarios
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Marco legal

Marco normativo en Perú: ley que promueve la donación 
de alimentos y facilita el transporte de donaciones en 
situaciones de desastres naturales

Después de conocer más sobre el marco teórico, se realizó un enfoque sobre 
el marco legal, comenzando con lo dispuesto en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que señala lo siguiente: “Artículo 25. (1) Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido…”8.

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC) y su Protocolo Facultativo, firmado y ratificado por 
Perú, regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales 
(DESC); este pacto internacional señala lo siguiente:

Artículo 11. (1) Los Estados partes en el presente pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda [..]. (2) Los Estados partes en 
el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona 
a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente […]9.

Los artículos mencionados sustentan y amparan el derecho a una 
alimentación adecuada haciendo que los países intervinientes incorporen 
dentro de sus políticas de Estado medidas legislativas que contribuyan a 
hacer frente a la problemática de la falta de alimentación, ya que lo anterior 
constituye un derecho a nivel de sus constituciones políticas.

8 Asamblea General de la ONU. (1948). “Declaración Universal de los Derechos 
Humanos” (217 [III] A). París. Recuperado de:  http://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/

9 Recuperado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.
aspx

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Debido a ello se encontró dentro de la Carta Magna del Perú, el Principio 
de Reserva de Ley, que en su artículo 74 señala lo siguiente: “Artículo 74. 
(…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los princi-
pios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona […]”.

Esto significa que la Constitución peruana no le da un tratamiento 
distinto a la facultad de crear, modificar o derogar un tributo, sino que 
también exige la observancia del principio de reserva de ley cuando se trata 
de establecer beneficios tributarios.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1, 
los beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por 
parte del Estado una disminución total o parcial del monto de la obliga-
ción tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación 
(Villanueva, 2011).

Una de las medidas que hace frente a la problemática mencionada es 
la donación de alimentos, que consiste en actos por los cuales los donantes 
disponen a título gratuito productos alimenticios no perecibles definidos 
como: cualquier sustancia comestible, ya sea cruda, procesada, preparada o 
cocinada, hielo, bebidas, ingredientes que cumplen con todos los requisitos 
de calidad legal correspondiente y que, si bien no pueden ser comercializados 
en el mercado por razones de apariencia, frescura, madurez, tamaño u otras 
condiciones equivalentes, la ley que promueve la donación de alimentos y 
facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales (Ley 
30498, 2016), mencionan dos formas de donaciones, que son:

a. Las donaciones por pérdida de valor comercial, son donaciones de alimentos 
en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se encuentren aptos 
para el consumo humano, a efectos de que, a partir del tercer año de la entrada 
en vigencia de esta ley, los almacenes de alimentos y supermercados donen la 
totalidad de los alimentos que tengan esta condición, quedando prohibida la 
destrucción de los mismos con la finalidad de contribuir a satisfacer las necesi-
dades alimentarias de la población económicamente más vulnerable.
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b.  Las donaciones durante estado de emergencia, las donaciones y los servicios 
gratuitos para atender a la población afectada de las localidades declaradas 
en estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales, 
siendo aplicable durante el plazo de dicho estado de emergencia.

Las donaciones de alimentos por empresas son recolectadas, admi-
nistradas y distribuidas por bancos de alimentos, que son organizaciones 
sin fines de lucro basadas en el voluntariado y cuyo objetivo es rescatar 
alimentos, principalmente no perecibles, de la sociedad y redistribuirlos 
entre las personas necesitadas impidiendo su desperdicio o mal uso.

Los bancos de alimentos son intermediarios, debido a que entregan 
la comida recaudada a instituciones caritativas y de apoyo social, y estas 
últimas son la que tienen el contacto con los beneficiarios de la donación.

A través de esta asociación (Banco de Alimentos Perú) lo que se busca es 
rescatar los alimentos que están en perfecto estado, que sean aptos para el 
consumo humano y que por distintos motivos ya no son comercializables, 
para que no terminen en la basura (Hernández, 13 de septiembre de 2013). 
El donante y las entidades perceptoras están sujetas a responsabilidades 
civiles o penales por los daños causados en el caso de que se probara la 
existencia de culpa grave o dolo imputable al momento de la entrega efectiva 
de la donación y recepción de productos alimenticios en donación hasta la 
entrega a los beneficiarios, respectivamente.

Considerando la entrega de los alimentos a los beneficiarios, tales 
productos se distribuirán de manera gratuita, sin embargo, no por esto se 
pierde la protección del derecho del consumidor de acuerdo a lo señala-
do en la Ley 29571 (Código de protección y defensa del consumidor). El 
Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios para garantizar 
el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran 
a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud 
y la seguridad de la población (Constitución Política del Perú, art. 65).
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El Estado, para incentivar la donación de alimentos, aplica como be-
neficio tributario el reconocimiento de los gastos incurridos para llevar a 
cabo la donación como gastos deducibles para efectos de la determinación 
del impuesto a la renta hasta el límite del 10 % de la renta neta de tercera 
categoría, señalado en el inciso x) del artículo 37 y en el inciso b) del 
artículo 49 de la Ley del Impuesto a la Renta, siempre que tales servicios 
tengan como finalidad la atención de la población afectada por desastres 
producidos por fenómenos naturales.

No considerándose la donación como venta gravada para efectos de la 
ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, la 
entrega de bienes efectuada a título gratuito por los donantes a las entidades 
perceptoras de donaciones calificadas por la Sunat, teniendo un impacto en 
la determinación del IGV a pagar, ya que para este cálculo se considera el 
IGV originario de las compras y no el de las transacciones de venta gravada.

Se perdería el beneficio tributario mencionado, si con posterioridad a 
la donación se identificara que los bienes donados no estuvieron aptos para 
su consumo, teniendo relación con las responsabilidades civiles o penales 
que nos describe la norma (Ley 30498, 2016).

Se cuenta con la normativa relacionada a donación de alimentos de 
países hermanos, en la cual se guarda similitud en muchos de los con-
ceptos, pero a la vez se cuenta con algunas distinciones en el alcance de la 
conceptualización.

Marco normativo sugerido en Colombia:  
Proyecto de Ley antidesperdicios contra el hambre

El Proyecto de Ley 169 del año 2016 de Colombia, denominado “Proyecto de 
Ley antidesperdicios contra el hambre en Colombia”, en adelante, “Proyecto 
de Ley PDA”; tiene por objeto establecer medidas para reducir las pérdidas 
o desperdicios de alimentos.
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Su ámbito de aplicación recae en todos los actores de la cadena de 
suministro de la red de valores relacionados directa o indirectamente con 
el sector de alimentos.

Para efectos de la Ley PDA se considerará como a toda sustancia ela-
borada, semielaborada, bruta, natural o artificial, cultivada o no, fresca o 
conservada, perecedera o no perecedera, que se destina al consumo humano.

Estos alimentos tendrán como destinatarios en general a todo ser hu-
mano que por sus condiciones de vida padezca de los sufrimientos de la 
desnutrición y del hambre.

Ahora, con respecto a los beneficios tributarios que ofrece esta propuesta 
legislativa, la donación de alimentos consiste en la entrega de todo alimento 
que haya dejado de tener posibilidad de comercialización y que se pueda 
aprovechar para consumo humano (sobre todo aquellos que cubren la 
canasta familiar), sin costo alguno a los bancos de alimentos, sociedades 
sin ánimo de lucro y demás entidades autorizadas y registradas, so pena 
de las sanciones a que haya lugar.

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, en adelante “IVA”, estarán 
exentos todos los contribuyentes que realicen donaciones a bancos de 
alimentos provenientes de sus pérdidas y desperdicios, según los criterios 
y las condiciones definidas por el estatuto tributario en donaciones y con-
tribuciones. Tendrán estas personas jurídicas o naturales derecho a deducir 
de su renta el 175 % del valor invertido en dichas donaciones en el período 
gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder del 
cuarenta por ciento 40 % de la renta líquida, determinada antes de restar 
el valor de la inversión.

Es decir, los contribuyentes podrán optar por la alternativa de deducir 
el 175 % del valor de las donaciones efectuadas a bancos de alimentos a 
que se refiere este artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a 
donaciones y cuando el beneficio supere el valor máximo deducible en el 
año en que se realizó la inversión o la donación, el exceso podrá solicitarse 
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en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el límite del 40 % a que 
se refiere el inciso primero y el parágrafo primero del artículo referente.

Resultados y discusión

Análisis, interpretación y discusión de resultados

Haciendo referencia a la primera hipótesis, se puede señalar que el propósito 
de la ley de donación de alimentos es hacerle frente a una situación injusta 
que vincula, de un lado, a la creciente necesidad social de aquellos que sufren 
hambre en el país, y, de otro lado, a aquellas empresas que tienen pérdidas 
normales por el giro de su negocio, pero no tenían una opción diferente 
a la de la destrucción de los mismos para que frente a la Administración 
Tributaria (Sunat) puedan ser deducibles y no considerados como una venta.

Debemos resaltar que en el Perú la pérdida total de alimentos como 
porcentaje de la oferta interna, según la Sociedad de Comercio Exterior 
(Comex), asciende al 8.7 %, más de tres puntos por encima del promedio 
mundial, colocándolo como el sexto país de la región con mayor pérdida de 
alimentos, situación preocupante, tomando en cuenta que más de 2 millones 
de peruanos (de un total de casi 31.5 millones de habitantes según el INEI 
al año 2016) sufren de subalimentación y más de 500 000 niños padecen 
todavía de desnutrición crónica. Frente a esto, los supermercados, aquellos 
con mayor cantidad de alimentos de consumo diario, desechan más de 7 
millones de toneladas de alimentos equivalentes a 500 millones de soles al 
año, alimentos por vencer o con defectos de presentación.

El descarte de estos alimentos se hace porque ya no tienen un valor 
comercial para las empresas, pero sí tienen un valor social, ya que no solo 
están en buen estado, sino que son aptos para el consumo humano. Estos 
alimentos lejos de ser únicamente desmedros, se pueden donar y pueden 
mejorar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en la que 
se encuentran cerca de 2 millones de peruanos. Lo anterior permitiría 
también reducir el gasto de alimentos que realizan las organizaciones no 
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lucrativas, que benefician a miles de niños, adolescentes, adultos mayores, 
mujeres víctimas de la violencia, personas con discapacidad o que sufren 
de enfermedades graves. La ley de donación de alimentos tiene como 
propósito que para el 2019, en el país, no se permitirá nunca más que 
se arrojen los alimentos o se destruyan para que puedan ser deducibles 
tributariamente.

Cencosud, con el fin de apoyar y fortalecer la gran labor que realiza el 
Banco de Alimentos del Perú, firmó un convenio de colaboración y donación 
de alimentos en el año 2016, el cual benefició con la entrega de alimentos a 
más de 20 mil personas de las instituciones asociadas al programa, como 
centros educativos, albergues infantiles, comedores populares y asilos para 
adultos mayores. El valor alimenticio de estos productos ayudará a mejorar 
los indicadores nutricionales de las personas beneficiarias, contribuyendo 
de manera directa a la lucha contra la desnutrición y anemia en el país10.

Por otro lado, desde mayo del 2016 Hipermercados Tottus ha iniciado 
un programa de donación de alimentos para la población de escasos re-
cursos, a través de un convenio con el Banco de Alimentos del Perú. Así, 
esta empresa donará frutas y verduras aptas para el consumo, pero que por 
estética o cercanía a la fecha de vencimiento dejan de ser comercializables. 
El Banco de Alimentos recogerá las donaciones todas las semanas en su 
Centro de Distribución de Huachipa11.

Tottus comenta también que 300 millones de soles se desperdician al 
año en alimentos que son desechados por defectos en su empaque o en 

10 Ecomedia (14 de julio de 2016). Recuperado de: http://ecomedia.pe/
noticia/1694656/cencosud-se-une-al-banco-alimentos-peru-beneficiar-mas-20-
mil-ninos- adultos

11 Mercadonegro (11 de mayo de 2016). Recuperado de: http://www.
mercadonegro.pe/tottus-convenio-banco-alimentos-ayudar-personas-bajos-
recursos/

http://ecomedia.pe/noticia/1694656/cencosud-se-une-al-banco-alimentos-peru-beneficiar-mas-20-mil-ninos-
http://ecomedia.pe/noticia/1694656/cencosud-se-une-al-banco-alimentos-peru-beneficiar-mas-20-mil-ninos-
http://ecomedia.pe/noticia/1694656/cencosud-se-une-al-banco-alimentos-peru-beneficiar-mas-20-mil-ninos-
http://www.mercadonegro.pe/tottus-convenio-banco-alimentos-ayudar-personas-bajos-recursos/
http://www.mercadonegro.pe/tottus-convenio-banco-alimentos-ayudar-personas-bajos-recursos/
http://www.mercadonegro.pe/tottus-convenio-banco-alimentos-ayudar-personas-bajos-recursos/
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su presentación, con lo cual definitivamente era mucho más responsable 
redireccionar y sobre todo recuperar las mermas12.

Con base en lo mencionado y continuando con la explicación, para la 
deducibilidad del gasto se dará un pequeño repaso de cómo funcionan las 
reglas de impuestos en el país. Respecto a los montos, se ha tomado como 
base el monto de renta aproximada de 50 millones de soles que recibe 
anualmente cada supermercado en Perú, así lo señala Jorge Lazarte, gerente 
de asuntos corporativos de Inretail.

Figura 1. Evolución supermercados Lima/provincias

Fuente: Sociedad de Comercio Exterior, consultoría internacional.

Para los dos años previos, se han utilizado montos ascendentes acordes 
al ritmo de crecimiento del sector retail13 en Perú, mostrado por CCR, con-
sultora internacional dedicada al diagnóstico estratégico para decisiones 
de negocios (PerúRetail, 18 de enero de 2018).

12 Publimetro (10 de mayo de 2016). Recuperado de: http://publimetro.
pe/actualidad/noticia-tottus-firma-convenio-donar-alimentos-poblaciones-
vulnerables-45619

13 Significa venta al detalle o comercio minorista.
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A partir de ello se determina la Tabla 1.

 Tabla 1. Crecimiento del sector retail en Perú

Año Renta anual

2015 40 000 000

2016 45 000 000

2017 50 000 000

2018 55 000 000

Fuente: elaboración propia.

Dado los datos mostrados, se proyecta el cálculo del porcentaje de 
donaciones (tabla 2):

Tabla 2. Estimación de donaciones en Perú*

Sin Ley 30498 Con Ley 30498 Comparativo

Año Renta 
anual**

% de 
donación

Importe 
donado

% de 
donación

Importe 
donado

Diferencia 
del importe 

donado

Diferencia 
porcentual

2015 40 000 000 0.6 240 000

2016 45 000 000 0.7 315 000

2017 50 000 000 0.8 400 000 10 5 000 000 4 600 000 1250 %
2018 55 000 000 0.9 495 000 10 5 500 000 5 005 000 1111 %

Fuente: elaboración propia.
*Se han utilizado los montos máximos esperados para las donaciones.
** Todos los montos presentados son en soles (S/).

Con los datos recopilados, se realizó la proyección del importe donado 
tomando como base la renta anual de las empresas de retail de alimentos 
en Perú frente a la nueva Ley 30498, calculando a partir de los estimados 
anteriores el importe donado aproximado en ambos escenarios sin la Ley 
30498 y con la Ley 30498.

Con ello, se realizó un comparativo diferencial usando los porcentajes 
máximos permitidos en Perú. De esta forma, se observó el posible incre-
mento en las donaciones de alimentos y se notó el considerable resultado 
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después de aplicar los porcentajes para ambos escenarios; en ese sentido, 
se tienen diferencias sustanciales del importe que sería donado, las cuales 
llevadas a un nivel porcentual, representarían en el nuevo escenario con 
la Ley 30498, por ejemplo para el año 2017, un incremento equivalente al 
1250 % de lo que usualmente se tendería a donar.

Por otro lado, respecto a la segunda hipótesis, una vez calculado el im-
pacto positivo que crea la Ley 30498 mostrado en la primera hipótesis, se 
conocieron nuevas formas de legislar para comprender y mejorar, mediante 
un comparativo normativo con Colombia, país de referencia, que desde el 
2009 vienen promoviendo la donación a través de los bancos de alimentos.

De la revisión de la Ley 30948 y el proyecto de ley colombiano, se pu-
dieron encontrar puntos de convergencia, pero también diferencias que, de 
cara a mejorar el marco normativo peruano, se puede reconocer y sugerir 
sean adicionadas al mismo.

En este sentido, las similitudes encontradas parten de la intención que 
reflejan ambas de generar un entorno en el que se promueva la donación 
de alimentos, protección contra el desperdicio de alimentos y donaciones 
en situaciones de desastres naturales.

La finalidad de ambos documentos procura promover la donación de 
alimentos para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades desde 
la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico 
en el día a día o frente a desastres naturales.

La Ley 30948 hace referencia a toda persona, natural o jurídica, que 
esté dispuesta a donar alimentos a las entidades perceptoras, puede ser 
posible la obtención este beneficio siempre y cuando se entregue la do-
nación de alimentos directamente o a una entidad sin fines de lucro. De 
manera similar, en la propuesta colombiana, el ámbito es aplicable a todos 
los actores de la cadena de suministro de alimentos, relacionados directa 
o indirectamente con el sector de alimentos, identificados como personas 
naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras con 
actividad en Colombia.
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Los beneficiarios de la Ley 30948 son aquellos que reciban la alimenta-
ción gratuita ya sea de manera directa o a través de instituciones que la re-
partan; en la propuesta colombiana las personas beneficiarias del consumo, 
acceso y distribución de los alimentos se dan por parte de organizaciones 
solidarias de desarrollo.

Todo ello con respecto a la parte general de la normativa, sin embargo, 
para entender los beneficios tributarios que obtendrían las empresas, se 
realizó un cuadro comparativo (Tabla 3) de elaboración propia entre ambas 
normativas, centrado en los beneficios tributarios que cada país presenta.

Tabla 3. Comparativo tributario Colombia-Perú

Colombia Perú

Nombre de 
la ley

Proyecto de ley que crea la 
política alimentaria nacional 
contra el desperdicio de ali-
mentos, se establecen medidas 
para reducir las pérdidas o 
desperdicios de alimentos 
(PDA) y se dictan otras 
disposiciones.

Ley que promueve la donación de 
alimentos y facilita el transporte de 
donaciones en situaciones de desas-
tres naturales.

Exoneración

IVA:
Artículo 11°
Estarán exentas de IVA todas 
las donaciones realizadas a los 
bancos de alimentos.

IGV:
Artículo 2° Ley de Impuesto General 
a las Ventas
-No se considerará venta gravada 
para efectos de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, la entrega de 
bienes efectuada a título gratuito por 
los donantes a las entidades percep-
toras de donaciones calificadas por 
la SUNAT, tampoco cuando son en-
tregadas a la población afectada por 
desastres producidos por fenómenos 
naturales.
-El donante no pierde el derecho a 
aplicar el crédito fiscal por concepto 
del Impuesto General a las Ventas que 
corresponda al bien donado.
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Impuesto a la renta:
Artículo 11°
Las personas naturales o 
jurídicas, privadas o públicas, 
nacional o extranjera con 
actividad en Colombia que 
realicen donaciones a bancos 
de alimentos provenientes 
de sus pérdidas y desper-
dicios, según los criterios 
y las condiciones definidas 
por el Estatuto Tributario en 
donaciones y contribuciones 
tendrán derecho a deducir 
de su renta, el ciento setenta 
y cinco por ciento (175 %) 
del valor invertido en dichas 
donaciones en el período 
gravable en que se realizó la 
inversión. Esta deducción no 
podrá exceder del cuarenta 
por ciento (40 %) de la renta 
líquida, determinada antes de 
restar el valor de la inversión.

Impuesto a la renta:
Artículo 37°, literal x. 1) Ley de 
Impuesto a la Renta. Los gastos por 
concepto de donaciones de alimentos 
en buen estado que hubieran perdido 
valor comercial y se encuentren aptos 
para el consumo humano que se rea-
licen a las entidades perceptoras de 
donaciones, así como los gastos nece-
sarios que se encuentren vinculados 
con dichas donaciones. La deducción 
para estos casos no podrá exceder del 
10 % de la renta neta de tercera cate-
goría. Tratándose de contribuyentes 
que tengan pérdidas en el ejercicio, la 
deducción no podrá exceder del 3 % 
de la venta neta del ejercicio.
Las referidas donaciones no son 
consideradas transacciones sujetas a 
las reglas de valor de mercado a que 
se refiere el artículo 32 de la presente 
Ley.

Deducción

Cuando el beneficio supere 
el valor máximo deducible 
en el año en que se realizó la 
inversión o la donación, el 
exceso podrá solicitarse en los 
años siguientes hasta agotarse, 
aplicando el límite del cuaren-
ta por ciento (40 %).

Requisitos

Requisitos:
Artículo 11°
REl Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios en 
donaciones definirá anual-
mente un monto máximo 
total de la deducción prevista 
en el artículo 13, así como los 
porcentajes asignados de ese 
monto máximo total para cada 
tamaño de empresa, siguiendo 
para ello los criterios

Requisitos:
Artículo 21° literal s) Reglamento de 
la Ley de Impuesto a la Renta
-Mediante el acta de entrega y 
recepción del bien donado y una 
copia autenticada de la resolución 
correspondiente que acredite que la 
donación ha sido aceptada.
-Mediante el “Comprobante de recep-
ción de donaciones” -Se declararán a 
SUNAT las donaciones efectuadas y 
el destino.
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Requisitos

y las condiciones de tamaño 
de empresa que establezca el 
Gobierno nacional.

-Los datos de identificación del 
donante.
-Los datos que permitan identificar 
el bien donado, su valor, estado de 
conservación, fecha de vencimiento 
que figure impresa en el rotulado 
inscrito o adherido al envase o 
empaque de los productos perecibles, 
de ser el caso, así como la fecha de la 
donación.
Artículo 4° de la Ley 30498:
-En el caso de alimentos empaqueta-
dos, los donantes dejarán constancia 
en el empaque de los alimentos su 
descripción y fecha de vencimiento.

Fuente: elaboración propia. Normativas colombiana y peruana.

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que ambas normas buscan 
generar beneficios a través de la exoneración de ciertos tributos para las 
donaciones. Se hace hincapié en que tales donaciones fueron consideradas, 
en su oportunidad, como operaciones gravadas o como operaciones equi-
valentes a una venta, y no como una donación que es a título gratuito.En 
ese sentido, se focaliza el comparativo en tres grandes aspectos tributarios, 
los cuales son los siguientes:

a.  Impuesto al Valor Agregado (IVA)  
o Impuesto General a las Ventas (IGV)

En este aspecto, este tributo exonera al acto de donación de este impuesto, 
debido a que, por la naturaleza de las normas presentadas, que buscan 
invitar a las empresas y a la población a donar alimentos en lugar de des-
truirlos o desperdiciarlos, se requieren las facilidades para que los donantes 
entreguen este material a quienes más lo necesitan sin que sea considerada 
esta operación como una actividad a la que se le deba presumir un precio 
o valor en el mercado que esté sujeto a una tasa presunta.

gratuito.En
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b. Impuesto a las ganancias o impuesto a la renta

Sin embargo, los porcentajes de beneficios tributarios marcan la diferencia 
entre ambos documentos, ya que en la propuesta colombiana podría apro-
vecharse hasta el 175 % del valor de las donaciones dirigidas a los bancos 
de alimentos, y hasta el 40 % de las rentas líquidas; sin embargo, en la Ley 
30948 solo es permitido en el mejor de los escenarios la deducción del 10 
% de las rentas netas del ejercicio de la empresa, colocándole un límite al 
apoyo que se brindará y no promoviendo el mayor apoyo como lo hace la 
propuesta colombiana.

c. Requisitos para el sustento

En este aspecto, se tienen dos diferencias importantes. La primera, por que 
quienes proponen los requisitos para poder demostrar que las donaciones 
fueron efectuadas, en Perú, están dados en la misma norma, sin embargo 
en Colombia, se propone un estudio más especializado de los mismos, 
mediante la propuesta de los requisitos estipulados por el REI Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios acorde a los tamaños de empresas que 
el Gobierno nacional plantee.

Es en este tenor que se encuentra la segunda diferencia importante 
que está constituida por los montos máximos deducibles según cada nivel 
o tamaño de empresa que el Gobierno determine. En Colombia, acorde 
a la propuesta de Ley PDA, las donaciones se realizan según el tamaño o 
categorización de la empresa; en Perú, la Ley 30498 permite a todas las 
empresas de diversos tamaños y niveles de ingresos donar con los mismos 
requisitos, es decir, no existe una categorización de los mismos para poder 
efectuar la donación de alimentos.

Comprobación de la hipótesis general

Teniéndolos como hipótesis general, los beneficios tributarios señalados 
en la Ley 30498 funcionan positivamente como mecanismo de incentivo 
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en la donación de alimentos de los supermercados en Lima Metropolitana, 
y al haberse definido ambas hipótesis específicas, se puede confirmar que 
la hipótesis general ha sido demostrada. Producto de ello se podrán crear 
a largo plazo más bancos de alimentos en Perú que serán construidos y 
puestos en funcionamiento a lo largo del país, combatiendo el hambre 
y contribuyendo así al segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible – No 
hambre, con el apoyo directo de donaciones principalmente recibidas 
de supermercados ya que representan al mayor grupo con capacidad de 
donación de alimentos.

Conclusiones

La tributación en el Perú tiene una normativa que a lo largo de los últimos 
años ha empezado a vincularse más con la sociedad a la que rige; en ese 
sentido, el rol de la tributación, como herramienta estatal para contribuir 
a la construcción de metas programáticas sociales es fundamental, además 
de ser el mejor incentivo empresarial que empuja e invita a las empresas 
a involucrarse con las mismas. Por lo tanto a partir de la investigación se 
puede concluir lo siguiente:

1. Producto de la Ley 30498, los beneficios disminuyen y optimizan la carga tribu-
taria a los cuales la empresa procurará acogerse; por lo tanto, los supermercados 
se benefician en el aspecto tributario, y a su vez con las donaciones que realizan 
contribuyen a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por falta de 
alimentos, a pesar de que su labor social es limitada por parámetros fiscales, no 
impide que la donación de alimentos aumente año tras año lo cual la ley respalda.

2. El incremento de las donaciones y la creación de los bancos de alimentos son 
promovidos a largo plazo desde la entrada en vigencia la Ley 30498, contri-
buyendo así con el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible – No hambre, 
logrando la distribución de alimentos en todo el Perú.

3. Producto de que la Ley 30498 fue comparada con el proyecto de Ley PDA, se 
concluye que el Perú puede tomar como ejemplo algunos criterios generales 
que abarca dicha proyecto, lo cual contribuirá a una visión más amplia para la 
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ley de donación de alimentos, obtenida tras el análisis de selección de criterios 
que podrán aportar al régimen de donaciones en el Perú y viceversa.

Recomendaciones

Se recomienda al Estado peruano:

1. Suprimir los límites para la deducibilidad de los gastos destinados a donaciones 
de alimentos, ya que contribuyen a la atención de necesidades públicas.

2. Designar una partida presupuestal anual de apoyo con el objetivo de incentivar 
una mayor creación de bancos de alimentos en la capital y progresivamente en 
las provincias del país.
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Resumen

Los ciudadanos de un país deben aportar a las cargas tributarias para el 
sostenimiento de su aparato estatal, incluidos aquellos gastos dirigidos 
al bienestar de la comunidad. En Colombia han sido aprobadas por el 
Congreso de la Republica cuatro reformas tributarias entre 2010 y 2016, 
por lo que mediante un análisis de la evolución de los recursos tributarios a 
partir de estas reformas, sustentado principalmente en el impuesto de renta 
se procedió a comparar el resultado del recaudo de este impuesto con el 
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índice de pobreza monetaria (IPM), que a pesar de presentar disminuciones 
importantes durante el período 2010-2016, sus variaciones porcentuales 
difirieron del comportamiento de los recursos tributarios, por lo que se 
generaron interrogantes respecto a sus verdaderos resultados. 

Palabras clave: reformas tributarias, ingresos tributarios, pobreza 
monetaria.

Taxation and poverty in Colombia: an analysis 
based on the evolution of the income tax and the 
monetary poverty index 

Abstract

The citizens of a country must contribute to the tax burdens to support 
their state apparatus, including those expenses aimed at the welfare of the 
community. In the country, four tax reforms have been approved by the 
Congress of the Republic between 2010 and 2016, so by an analysis of the 
evolution of tax resources from these reforms, mainly based on income 
tax, the result of the collection of this tax is compared with the Monetary 
Poverty Index, which in spite of presenting significant decreases during the 
period 2010-2016, its percentage variations differ from the behavior of the 
tax resources, raising questions about its actual results.

Keywords: Tax reforms, tax revenues, monetary poverty. 
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Introducción 

El propósito principal de esta investigación fue analizar la evolución del 
impuesto de renta y su relación con el índice de pobreza monetaria entre 
los años 2010 y 2016, teniendo en cuenta las reformas tributarias aprobadas 
en lo que va corrido del milenio, entre las cuales se analizaron las aplicadas 
en los años 2010 a 2016 y su correspondiente incremento en los ingresos 
tributarios del Gobierno nacional central y los índices de pobreza del país.

El análisis realizado se dio mediante referentes de la medición de la po-
breza y la evolución de la pobreza monetaria durante el período 2010-2016, 
la relación entre las variables objeto de estudio y finalmente se expresaron 
unas consideraciones respecto al tema, describiendo las diferentes meto-
dologías utilizadas para la medición de la pobreza que se han aplicado en 
la población colombiana con el fin de mostrar sus ventajas y desventajas. 
Se concluyó que una de las más apropiadas es el índice de pobreza multi-
dimensional, el cual está compuesto por una serie de variables tales como 
educación, salud, vivienda, condiciones de la niñez y trabajo, que logran 
una medición más profunda en comparación con la que se realiza basada en 
ingreso monetario. Sin embargo, aunque es un instrumento muy completo, 
debe responder a ciertas características endógenas propias de la población 
colombiana como la cultura, la localización geográfica y el contexto social, 
económico y político.

Marco teórico

A continuación se explican algunos referentes teóricos y conceptuales 
relativos a la tributación y la necesidad de contribuir al sostenimiento del 
Estado y las funciones que este tiene.

En el año 2016 el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió 
con el Gran Foro Nacional de Reforma Tributaria Estructural donde informó 
la necesidad de que el Congreso de la Republica aprobara el proyecto de 
ley para mantener el grado de inversión y el crecimiento económico del 
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país, buscando sostener los programas sociales del Gobierno nacional, así 
como generar empleos y condiciones para el crecimiento de las empresas. 

El ministro de Hacienda explicó en su momento que se habían alcan-
zado grandes logros como la reducción de la pobreza, el incremento de 
la cobertura en educación y la ampliación de los servicios de salud, pero 
en ese período el país se encontraba en un instante crítico donde, si no se 
tomaban las decisiones correctas, se podría correr el riesgo de echar todo 
a perder; por lo cual se instaló una misión de expertos que terminaron 
recomendando los cambios estructurales sobre los cuales se debía montar 
la reforma tributaria en cuestión. 

Si la reforma tributaria no se tramitaba en el año 2016 se ponía en pe-
ligro el grado de inversión que tiene Colombia y eso significaría que de sus 
propios recursos, se tendría que destinar más al pago de intereses y menos 
a la inversión social (Portafolio, 2016).

Los autores clásicos desde el siglo XVIII señalaron los aspectos sustan-
ciales relacionados con los impuestos que deben cobrar las naciones para su 
subsistencia. Adam Smith (1776) se refirió al tema de la siguiente manera: 

Los ingresos privados de los individuos provienen, como ya tuvimos oca-
sión de observar en la primera parte de esta investigación, de tres fuentes 
diferentes: rentas, beneficios y salarios. En consecuencia, todo impuesto 
se ha de pagar, en última instancia, por alguna de estas fuentes de ingreso, 
o por todas a la vez [...] es necesario dejar establecidas las cuatro máximas 
siguientes, que comprenden a todos los tributos en general:

I. Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del 
Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, 
es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal.

II. El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto 
y no arbitrario.

III. Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean 
más cómodos para el contribuyente. 
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IV. Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor di-
ferencia posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y 
las que se ingresan en el Tesoro público, acortando el período de exacción 
lo más que se pueda (L. 5, cap. 2, parte 2).

David Ricardo (1950) por su parte sostiene sobre el cobro de impuestos:

[...] podrían disminuir los beneficios del capital y del trabajo de cada 
uno de los afectados que cancelan dichos impuestos. Generalmente esos 
impuestos recaen sobre el consumidor del producto, aunque no en todos 
los casos, como es el impuesto sobre la renta, que recaería exclusivamente 
sobre el propietario, quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su 
arrendatario (Ricardo, p. 205).

Marco normativo

En un país nace la necesidad de crear o modificar las reformas tributarias 
con el fin de lograr un recaudo fiscal significativo para suplir necesidades 
de carácter social y económico, ya que muchas veces el gasto que tiene cada 
nación supera el valor de los ingresos que recibe y empieza a incrementar 
su deuda. La Constitución Política de Colombia le otorgó al Congreso de 
la República el poder tributario para establecer los tributos, modificarlos 
o derogar aquellos existentes.

En el caso de los impuestos territoriales, quienes tienen el poder de 
reglamentar estos tributos son las asambleas departamentales, a través de 
ordenanzas y los concejos municipales, por medio de acuerdos.

En los impuestos nacionales la entidad que está encargada de admi-
nistrar y recaudar los tributos es la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y todo el dinero que recauda esta entidad por los dife-
rentes tributos que tiene Colombia entran a formar parte del presupuesto 
general de la nación, que es el dinero con el que cuenta el Estado para 
financiar los gastos, las inversiones, las obras públicas y la prestación de 
servicios (La Nación, 2016).
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A continuación, se realiza un breve recuento de los cambios introducidos 
en las respectivas leyes tributarias:

Ley 1430, reforma tributaria del 2010

• Desde el año 2011 se eliminó la deducción especial por inversión en activos 
fijos reales productivos.

• La nueva ley establece que las sociedades de hogares comunitarios y hogares 
infantiles y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, son no contribuyentes del impuesto de renta.

• Con esta normativa quedaron sometidos a retención en la fuente los ingresos 
por concepto de exportación de hidrocarburos y demás productos mineros.

• Retención en la fuente a través de las entidades financieras, con el fin de 
asegurar el control y la eficiencia en el recaudo de los impuestos nacionales 
(Accounter, 2010).

Ley 1607, reforma tributaria del 2012

• Se reduce la tarifa del impuesto de renta del 33 al 25 % a partir del año 2013.

• La creación del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) se hizo con el fin 
de destinar los recursos recibidos por este impuesto a la financiación del Sistema 
de Seguridad Social en Salud, en inversión social con el fin de beneficiar a la 
población usuaria más necesitada y que estuviera a cargo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

• La base gravable del CREE era similar a la del impuesto de renta pero no se 
podían deducir las donaciones a entidades calificadas, ni las pérdidas fiscales.

• Las entidades sin ánimo de lucro no fueron sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad (CREE) y siguieron obligadas a realizar los aportes 
parafiscales.

• Exoneración, aportes parafiscales y de salud: estarán exoneradas del pago de los 
aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas 
jurídicas contribuyentes y declarantes del impuesto de renta para la equidad 
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(CREE), correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente 
hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes. 

• La reforma tributaria del año 2012 estableció dos nuevos sistemas presun-
tivos para la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta 
y complementarios, los cuales fueron conocidos como: impuesto mínimo 
alternativo nacional (IMAN) e impuesto mínimo alternativo simple (IMAS), 
los cuales eran aplicados dependiendo la clasificación de persona natural que 
reciba el contribuyente, ya sea como empleado o trabajador por cuenta propia 
(Comunidad Contable, 2012).

Ley 1739 de 2014 

• Creación del impuesto a la riqueza: este impuesto estaría vigente desde el año 
2015 y hasta el año 2018 y quienes estaría a cargo de presentarlo serían las 
personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios.

• Se fija la tarifa del CREE en un 9 %, y las pérdidas fiscales en que incurran los 
contribuyentes de este impuesto a partir del año gravable 2015 podrán com-
pensarse en este impuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 
147 del ET.

• Se crea una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) para 
los períodos gravables 2015 al 2018; esta cuando el valor del impuesto supere 
los $800’000.000 y deberá pagarse en dos cuotas anuales en los plazos que fije 
el reglamento.

• Los recursos que se recauden por medio de la sobretasa del impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE), no tienen una destinación específica pero forma-
rán parte del Fondo Especial sin personería –Fondo CREE– y estarán en caja 
con los demás ingresos corrientes de la nación (Comunidad Contable, 2014).

Ley 1819 de 2016  

• Impuesto sobre la renta de personas naturales: depuración cedular. La de-
puración de estas rentas corresponde a cada cédula y se realizará de manera 
independiente para las siguientes cédulas:
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- Rentas de trabajo: se consideran rentas de trabajo las obtenidas por perso-
nas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, 
viáticos, gastos de representación y honorarios.

- Rentas de pensiones: son ingresos de estas cédulas las pensiones de jubi-
lación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y de riesgos laborales.

- Rentas de capital: son ingresos de esta cédula los obtenidos por concepto de 
intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación 
de la propiedad intelectual.

- Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos 
aquellos que no se clasifiquen expresamente en ninguna de las otras cédulas.

- Rentas de dividendos y participaciones: son ingresos de esta cédula los 
recibidos por concepto de dividendos y participaciones y constituyen renta 
gravable en cabeza de los socios, accionista, asociados y similares.

• Impuesto sobre la renta para personas jurídicas: las personas jurídicas dejarán 
de pagar el impuesto a la riqueza, el CREE, la sobretasa del CREE y solo pagarán 
renta la tarifa general del impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales 
y asimiladas y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a 
presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios. 
Esta tarifa será del 34 % para el año 2017 y del 33 % en el año 2018.

• Se crea para 2017 y 2018 una sobretasa del impuesto sobre la renta para con-
tribuyentes que liquiden una base superior a $800’000.000

• Creación del monotributo: la creación de este impuesto busca formalizar a los 
pequeños comerciantes, solamente personas naturales quienes se beneficiarán 
con un ahorro a la vejez y cobertura en riesgos laborales y este impuesto se 
liquidará sobre el 1 % de sus ingresos (Actualícese, 2016).

Marco metodológico

El presente estudio es de tipo descriptivo y analítico con un enfoque 
metodológico cuantitativo, mediante datos estadísticos brindados por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) junto con el Ministerio de 
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Hacienda y Crédito Público, en lo que tiene que ver con la recolección y 
procesamiento de información estadística utilizada para recoger evidencia 
real sobre el comportamiento que han tenido los recursos tributarios y los 
indicadores de pobreza con el propósito de ser contrastados. 

Desarrollo del tema 

La pobreza se examina mediante dos índices presentados por el Dane, el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el índice de pobreza 
multidimensional (IPM), dichos índices reflejan el porcentaje de población 
pobre en Colombia y son obtenidos a través de encuestas realizadas por el 
mismo Dane, donde el índice de NBI es obtenido a partir de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida (ECV) y la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH), y el IPM es obtenido a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida (ENCV) y enlazado con el índice de pobreza monetaria a partir de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cabe aclarar que la pobreza 
durante el período 2002-2005 se calculó a través de la Encuesta Continua de 
Hogares, y de 2008 a 2015 se cambió la metodología y se viene realizando 
con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Para los años 2006 y 
2007 no se presentan cifras de pobreza, debido a que no se pudo realizar 
el empalme de las metodologías utilizadas por el Dane para la medición 
de la pobreza en Colombia. 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores 
simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 
Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como 
pobres. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, 
viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, 
viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad 
escolar que no asisten a la escuela (DANE, NBI).
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Tabla 1. Medición NBI

Viviendas 
inadecuadas

Este indicador expresa las características físicas de viviendas 
consideradas impropias para el alojamiento humano. Se clasi-
fican en esta situación separadamente las viviendas de las 
cabeceras municipales y las del resto.

Viviendas con haci-
namiento crítico

Con este indicador se busca captar los niveles críticos de 
ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo que 
la habita. Se consideran en esta situación las viviendas con 
más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y 
garaje).

Viviendas con ser-
vicios inadecuados

Este indicador expresa en forma más directa el no acceso 
a condiciones vitales y sanitarias mínimas. Se distingue, 
igualmente, la condición de las cabeceras y las del resto. En 
cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que care-
ciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento 
o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio 
rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y 
acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento 
o de la lluvia.

Viviendas con 
alta dependencia 
económica

Es un indicador indirecto sobre los niveles de ingreso. Se 
clasifican aquí las viviendas en los cuales haya más de tres 
personas por miembro ocupado y el jefe tenga, como máxi-
mo, dos años de educación primaria aprobados.

Viviendas con ni-
ños en edad escolar 
que no asisten a la 
escuela

Mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para 
la población infantil. Considera las viviendas con por lo me-
nos un niño mayor de 6 años y menor de 12, pariente del jefe 
del hogar y que no asista a un centro de educación formal.

Fuente: elaboración propia con base en información del Dane.

Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la población, se 
consideró que las personas que habitaban en viviendas con NBI o en mi-
seria se encontraban en las mismas condiciones de su respectiva vivienda. 
EL Dane desarrolló estudios de nuevos indicadores que permiten análisis 
más elaborados para el seguimiento adecuado del desarrollo de las metas 
del milenio.
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Índice de pobreza multidimensional (IPM)

El IPM surge como respuesta a la necesidad de contar con una medida 
de pobreza con el propósito de hacer diseño y seguimiento a la política 
pública. Así mismo, la posibilidad de realizar un análisis profundo de 
múltiples dimensiones de la pobreza diferente al ingreso, hizo del IPM un 
instrumento útil para reflejar las privaciones que debe enfrentar un hogar 
en Colombia y, por ende, ideal para el seguimiento de la política pública. De 
igual manera, el IPM es una investigación que permite recoger información 
sobre diferentes dimensiones y variables del bienestar de los hogares. Se 
incluyen variables relacionadas con las condiciones educativas del hogar, 
las condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (DANE, 2016).

Figura 1. Pobreza multidimensional, período 2010-2016

Fuente: elaboración propia con base en información del Dane.

El índice de pobreza multidimensional (IPM) mide el entorno de una 
familia donde se incluye la educación para los hijos, el trabajo infantil, el 
desempleo, el empleo informal, el acceso al sistema de salud, las condicio-
ne de vivienda en las que viven y con esta información obtenida se busca 
mejorar los alcances de las políticas sociales ya que muestra en cuáles de-
partamentos, ciudades y municipios los servicios sociales son más o menos 
deficientes. El IPM también mide los ingresos que reciben las familias, así 
como los consumos de la canasta familiar (DANE, 2016).
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Para 2016, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidi-
mensional fue de 17.8 %; en las cabeceras de 12.1 % y en los centros poblados 
y rural disperso de 37.6 %. En 2016, el porcentaje de personas en situación 
de pobreza multidimensional en los centros poblados y rural disperso fue 
3.1 veces el de las cabeceras. Entre 2010 y 2016, la reducción de la pobreza 
multidimensional para el total nacional fue de 12.6 puntos porcentuales, 
en las cabeceras fue de 11.4 puntos porcentuales y en los centros poblados 
y rural disperso de 15.5 puntos porcentuales.

Figura 2. Incidencia ajustada de la pobreza multidimensional por regiones, 
período 2010-2016

Fuente: elaboración propia con base en información del Dane. Cálculos con base en la 
encuesta de calidad de vida (ECV) 2010-2016.

Se presenta una incidencia ajustada incluyendo la proporción de pri-
vaciones entre los pobres, esta refleja cambios cuando una persona pobre 
cambia su porcentaje de privaciones. Así, para evaluar cómo contribuye la 
privación en una variable a la pobreza multidimensional, es útil analizar 
la descomposición de esta última medida en cada una de las variables que 
hacen parte del índice (DANE 2016, p. 34).

En la Figura 2, durante el período analizado correspondiente a los años 
2010 a 2016, la incidencia ajustada pasó de 20.7 % a 11.2 % en la región 
Caribe; de 12.1 % a 6.7 % en la región Oriental; de 13.2 % a 7.5 % en la 
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región Central; de 18.7 % a 14.1 % en la región Pacífica (sin incluir Valle 
del Cauca); de 4.8 % a 2.4 % en Bogotá; de 101 % a 4.9 % en Valle del Cauca 
y de 11.7 % a 6.0 % en Antioquia.

Pobreza monetaria 

Figura 3. Evolución pobreza monetaria, total nacional, período 2010-2016

Fuente: elaboración propia con base en información del DANE.

Como se evidencia en la Figura 3, los índices de pobreza han venido 
disminuyendo de manera paulatina durante los años de análisis, logrando 
una reducción de 9.2 puntos porcentuales para la pobreza monetaria na-
cional y de 3.8 para la pobreza monetaria extrema nacional. 

Una vez se presentó el cambio de metodología de medición de la po-
breza en Colombia, efectivamente la reducción de la pobreza monetaria 
pasó de 12.5 a 7.7 y para la pobreza extrema de 6.5 a 1.3. La pobreza 
multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente 
desde el 2010: pasó de 30.4 % al inicio de la década a 17.8 % en 2016. Esto 
significa que el país pasó de tener 13 719 000 personas en condición de 
pobreza multidimensional en 2010 a 8 586 000 en 2016, lo que equivale 
a una reducción de 5 133 000 personas en ese período. Tanto la pobreza 
monetaria como la pobreza monetaria extrema mantuvieron una tendencia 
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decreciente hasta 2015, para el 2016 se presentan leves incrementos en 
las dos variables.

La hacienda pública y la política monetaria son los principales ins-
trumentos de intervención con que cuenta un Gobierno para impulsar la 
economía e incidir en el bienestar de la población. La reforma tributaria, 
según lo argumentó la administración del presidente Santos (2010-2014), 
tiene como objetivos la generación del empleo (crear entre 850 000 a 1 000 
000 de nuevos empleos), la disminución de la pobreza, la reducción de la 
desigualdad y un sistema tributario que sea progresivo; sin embargo, la 
reforma tributaria es regresiva. Con el pretexto de incentivar la inversión 
y generar empleo formal se disminuyeron los impuestos directos y se au-
mentaron los impuestos indirectos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que con el 
cambio de metodología se presentan diferencias en la comparación de las 
variables de la Encuesta Continua de Hogares y la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares, pues al agregar nuevos elementos y al aumentar la cobertura 
nacional se perciben cambios a la hora de presentar las cifras de pobreza 
en Colombia. 

Figura 4. Pobreza monetaria, cabeceras, período 2010-2016

Fuente: elaboración propia con base en información del DANE.
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Como se observa en la Figura 4, se pueden resaltar las variaciones que 
se presentaron en el período analizado, percibiendo la notable disminución 
entre pobreza extrema, la cual disminuyó en 8.4 puntos porcentuales, y 
pobreza, 2.7 puntos porcentuales, reflejando un descenso en el período 
2010-2016. 

En 2016 el 28.0 % de los colombianos estaba en condición de pobreza 
monetaria, lo cual representa una variación de 0.2 puntos porcentuales 
frente a 2015, cuando fue de 27.8 %. La pobreza en las cabeceras munici-
pales pasó de 24.1 % en 2015 a 24.9 % en 2016, cambio equivalente a 0.8 
puntos porcentuales. La pobreza en los centros poblados y zonas rurales 
dispersas fue de 38.6 %, lo cual representa una disminución de 1.7 puntos 
porcentuales, frente a 2015 cuando fue de 40.3 %. En 2016 el 8.5 % del total 
de la población estaba en condición de pobreza extrema. En las cabeceras 
municipales pasó de 7.9 % en 2015 a 8.6 % en 2016 y en los centros po-
blados de 18.0 % en 2015 a 18.1 % en 2016. Los resultados de la pobreza 
monetaria y la pobreza monetaria extrema se explican en gran parte por 
el comportamiento de la inflación en el año 2016 (DANE, 2016, p. 13).

Según el autor Eduardo Bolaños, en Colombia se considera que las 
personas son pobres cuando el ingreso mensual no supera $241 673, lo 
que quiere decir que una familia de 4 personas es considerada pobre si su 
ingreso mensual es inferior a $966 692, pero la diferencia está en que el 
salario mínimo ha estado siempre por debajo de este valor lo que significa 
que no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un hogar en 
Colombia.

En el país son consideradas en situación de pobreza extrema aquellas 
personas cuyo ingreso mensual no supera $114 692 según el DANE, pero 
este ingreso solo satisface las necesidades básicas de una sola persona que 
sería lo suficiente para sobrevivir.
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Relación ingresos tributarios (impuesto de renta) y 
pobreza monetaria

En la Tabla 2 se muestra el recaudo por impuesto de renta durante el pe-
ríodo 2010-2016.

Tabla 2. Impuesto de renta miles de millones de pesos, período 2010-2016

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impuesto  
de renta 26.218,9 33.453 43.671,9 44.803,5 37.621,9 38.730,7 40.216,0

Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Estas cifras se procedieron a deflactarse tomando como año base el año 
2010 para observar cómo fue su evolución.

Tabla 3. Recaudo de impuesto de renta precios a 2010

Año  Recaudo impuesto de renta

2010 26.2

2011 31.3

2012 39.7

2013 39.9

2014 32.8

2015 33.0

2016 32.4

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Balance fiscal GNC, DGPN.

Una vez revisada la evolución de los ingresos tributarios de acuerdo 
con las diferentes reformas tributarias y los índices de pobreza, se procedió 
a identificar la relación existente entre las variables objeto de estudio, las 
cuales se compilaron en la Figura 5.
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Figura 5. Relación ingresos fiscales (impuesto de renta) y pobreza monetaria

Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, balance fiscal GNC (realizado con datos deflactado del año 2010).

Como se observa en la Figura 5, las variaciones porcentuales de los ín-
dices de pobreza difirieron del comportamiento de los recursos tributarios, 
por cuanto era de esperarse que a mayores ingresos recibidos por el Estado 
se mejoraran los indicadores sociales sustancialmente. En este caso, para 
los años 2011 y 2012 cuando se dio un aumento de 26.8 % en el recaudo 
del impuesto de renta, el índice de pobreza monetaria disminuyó en un 
4.1 % y la pobreza monetaria extrema lo hizo en un 1.8 %, mientras que 
en los años 2013 y 2014, cuando cayó el recaudo del impuesto de renta en 
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un 17.8 %, el índice de pobreza monetaria se redujo en 6.9 %, en tanto la 
pobreza extrema lo hizo en un 11 %. Lo anterior resulta ser contradictorio 
por cuanto no se ve reflejado el mayor o menor recaudo tributario (impuesto 
de renta) en los índices de pobreza. 

Consideraciones 

Según el análisis de las variables durante el período analizado, se pudo 
establecer que los índices de pobreza no se sustentan en mayores recaudos 
del Gobierno nacional central ni en relación con las reformas tributarias.

El cambio de metodología de medición de la pobreza tiene relación con 
la reducción de la misma, lo cual genera muchas incógnitas por cuanto 
la desigualdad y las estructuras fiscales regresivas constituyen un grave 
problema, en la medida que comprometen seriamente la asignación de 
recursos para el desarrollo. 

Las variaciones porcentuales de los índices de pobreza difieren del 
comportamiento de los recaudos tributarios, siendo más notorio el de 
pobreza monetaria extrema por cuanto su reducción es mínima cuando 
aumenta el recaudo tributario y es mayor cuando este se reduce. Por su 
parte, el índice de pobreza monetaria presenta reducciones mínimas con 
grandes incrementos en los recursos tributarios en algunos años y en otros 
muestran una relación directa. En este sentido, surgen nuevos interrogantes 
en cuanto a las cifras de pobreza, ya que estas no se encuentran soportadas 
en la realidad que se afronta.
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La investigación formativa tiene por objetivo fundamental formar y desa-
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acerca de los impactos de las estrategias de formación en investigación sobre 
sus habilidades profesionales y competencias profesionales. La metodología 
utilizada tuvo un enfoque cualitativo, exploratorio, de diseño narrativo. En 
los resultados se resaltó la percepción generalizada de una mejora en las 
habilidades comunicativas de los egresados, habilidades como escritura, 
lectura, hablar en público y capacidad de síntesis, entre otras.

Palabras clave: investigación formativa, contaduría pública, contabilidad, 
investigación, habilidades comunicativas.

Perception of accounting graduates  
about formative research

Abstract

Formative research has as fundamental objective to train and develop diffe-
rent skills and added value in students regarding disciplinary knowledge. 
Given the above context, this work seeks to establish the perception in 
Public Accounting graduates of the impact that formative research strategies 
have on their professional skills and competencies. The methodology has 
a qualitative, exploratory approach, with narrative design. Results show a 
widespread perception of improved communication skills in graduates, 
skills such as writing, reading, public speaking, ability to synthesize, among 
others.

Keywords: Formative research, public accounting, accounting, research, 
communication skills.



Percepción de los egresados contables sobre la investigación formativa  |  ACTIVOS

Revista Activos, ISSN: 01245805 e-ISSN: 2500-5278, Vol. 16 N.º 30, enero-junio de 2018, pp. 101-125 

103

Introducción

La investigación es fuente y motor del desarrollo del conocimiento en 
cualquier sociedad; es por ello que se ha mantenido una preocupación 
constante en su desarrollo, en los mecanismos de incentivos que implica, 
en la inversión que se le asigna y en general, por los aspectos que impacten 
sus resultados y, por ende, el desarrollo social y económico de cualquier 
entorno. En ese orden de ideas, la investigación para su análisis puede tomar 
diversas clasificaciones, sin embargo, para efectos de establecer categorías 
inmersas en las comunidades académicas, básicamente en instituciones de 
educación superior (IES) o universidades, se contemplan tipos de investi-
gación objeto de análisis.

La investigación formal, la cual: “cuenta con una estructura institucional, 
legitimidad y apoyo financiero” (Valero y Patiño, 2012, p. 178), de igual 
manera, se denomina investigación propiamente dicha, es decir, que de 
este tipo de investigación se espera mayor impacto y resultados asociados 
con la rigurosidad necesaria para proponer soluciones a problemas sociales 
de gran envergadura. Por otro lado, la investigación formativa tiene por 
objeto “formar”, “la investigación formativa cuyos esfuerzos se orientan 
a generar consciencia frente a los problemas y los retos investigativos” 
(Machado, Patiño y Cadavid, 2016, p. 67), a este propósito, “se fija, más 
que en el resultado final, en la construcción de cultura y talentos para for-
talecer los espacios de comunidad investigativa mediante la formación de 
estudiantes e investigadores novatos” (p. 67), adicionalmente no requiere 
de una estructura tan elaborada y muchas veces no cuenta con recursos 
exclusivos, y justamente esta investigación constituyó el tema fundamental 
de este trabajo.

Es necesario resaltar que los dos tipos de investigación son importan-
tes, en la medida de los objetivos que se plantean dentro de los diferentes 
escenarios en los que se fomentan, por lo cual Hernández (2003) plantea 
la necesidad de desarrollar la investigación formativa y formal de forma 
simultánea, en tanto son herramientas para asumir retos del entorno; frente 
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a lo anterior, otro factor a considerar tiene que ver con que la investigación 
formativa alimenta la investigación formal, pues dentro de ella se gestan 
los futuros investigadores, a lo que Parra (2004) añade:

Tiene un carácter más útil y normalmente se puede resolver mejor. No se 
trata de que sea más fácil, por menos rigurosa o por la mayor flexibilidad 
metodológica que permite, sino que el valor de utilidad la hace más atractiva 
y motivadora, tanto para los investigadores como para sus usuarios (p. 65).

En resumen, la investigación formativa es definida como: “[…] resultado 
de la aplicación metódica de unos cánones lógicos desde una perspectiva o 
enfoque determinado, enmarcado en una conceptualización y un método 
que permite el análisis y la comprensión de una realidad de acuerdo con 
unos propósitos definidos” (Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 1998, 
citado por González y Grisales, 2013, pp. 43-44). Al respecto, Restrepo (2003) 
señala que la importancia de la investigación formativa radica en que es un 
medio de la función pedagógica y aporta en la generación de conocimiento 
teórico; en la misma línea, Murgueitio (2011) destaca que el principal papel 
de la investigación formativa se centra en promover el “pensamiento propio, 
crítico y propositivo con la realidad indagada” (p. 92), asimismo se resalta la 
necesidad de obtener valoración social de este tipo de investigación.

Entonces, la investigación formativa tiene gran importancia en cual-
quier disciplina y para el caso de la contaduría existen adicionalmente 
requerimientos internacionales que básicamente buscan que se forme 
por competencias5 (tal es el caso de International Accounting Education 
Standards Board – IAESB, 2015), esto incluye la preocupación por preparar 
para el entorno laboral, aspecto de gran impacto, que adicionalmente ha 
contribuido con la inclusión de requerimientos relacionados con habilida-
des investigativas dentro del proceso de formación del futuro profesional 
contable, entre otros muchos aspectos. La incidencia de organismos 

5 En general, se habla de una “adecuada combinación de conocimientos y 
destrezas (intelectuales, técnicos, personales, interpersonales y organizacionales) 
para desarrollarse como contadores profesionales” (Valero, Patiño y Duque, 2013, 
p. 25).
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internacionales en estas temáticas ha impulsado grandes controversias 
acerca de ¿para qué?, o, ¿para quién?, se forma, sin embargo, lejos de esta 
disyuntiva se reconoce la importancia de formar en investigación.

A partir de lo anterior, el presente trabajo tuvo como propósito esta-
blecer la percepción que tienen los egresados de contaduría pública acerca 
de los impactos de las estrategias de formación en investigación sobre sus 
habilidades profesionales y competencias profesionales; centrándose en 
cómo estas estrategias han aportado en la vida profesional de los egresados 
objeto de estudio. 

En ese orden de ideas, el primer apartado del documento es la metodo-
logía, en la cual se describieron los pasos que permitieron el desarrollo de la 
investigación; posteriormente, se encuentra la revisión de trabajos previos 
de investigación e investigación formativa en contaduría, especialmente en 
Colombia; para luego, presentar la síntesis y análisis de los resultados de 
la encuesta de percepción; y por último, las consideraciones finales, que 
podrán ser base de discusiones futuras.

Metodología

La investigación se desarrolló a partir de una metodología cualitativa con 
un alcance exploratorio-descriptivo y de diseño narrativo, donde “recolecta 
datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para 
escribirlas y analizarlas” (Hernández, Callado y Baptista, 2014, p. 504). 
Con ese propósito se desarrollaron las siguientes fases:

a. Búsqueda de información publicada a partir del año 2000 con el fin de establecer 
trabajos previos y construir el estado del arte. Las fuentes principales fueron 
journals internacionales tales como: Accounting education research methodology 
e Issues in accounting education, entre otros; para el caso de Colombia, revistas 
académicas, como: la Revista Contaduría y Cuadernos de Contabilidad. En estas 
revistas se lograron identificar artículos del tema objeto de estudio, luego de 
hacer una búsqueda en bases de datos en general.
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b. Se tomó como referente la categorización establecida por Patiño y Santos 
(2009a) acerca de estrategias de investigación formativa utilizadas en progra-
mas de Contaduría Pública: asignaturas destinadas a temas de investigación, 
eventos de divulgación, publicaciones, semilleros6 de investigación, y opciones 
de grado donde se realice trabajo escrito. Sobre estas estrategias, se planteó 
una encuesta (Anexo 1) a realizar por participantes voluntarios, que preferi-
blemente hubieran participado de algún proceso investigativo; en las preguntas 
realizadas sobre habilidades que desarrollaron, no se dio un listado sino que se 
dejó abierto para que plantearan cualquier habilidad que consideraran mejoró 
con sus procesos investigativos.

c. Se aplicó la encuesta a los participantes voluntarios que fueron catorce, de 
los cuales seis egresados pertenecían a un programa de Contaduría Pública 
correspondiente a una universidad privada y ocho de una universidad pública7; 
se graduaron del pregrado en Contaduría Pública entre el 2007 y el 2017, y sus 
edades oscilaban entre 22 y 33 años con un promedio de 26.6 años.

d. Con los resultados se procedió a sintetizar y analizar, generándose categorías 
a las habilidades que los participantes plantearon.

Investigación e investigación formativa en los 
programas de Contaduría Pública

Para Machado (2005), la investigación contable ha transitado por varias 
etapas en Colombia, las cuales son: contenidos, motivación, procesos, 
institucionalidad y resultados, es decir, que ha avanzado, ha cambiado 
de enfoque, tomando en cuenta diversos aspectos como: “la necesidad de 
construir comunidad investigativa como alternativa de formar los pares 
investigativos que propendan por el conocimiento contable científico…” 
(Machado, 2005, p. 27). Esto se puede llevar a cabo de distintas formas, una 
de ellas es a través de la investigación formativa, proporcionar la posibilidad 

6 O cualquier tipo de grupo donde el objetivo sea investigar.

7 Voluntarios de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional de 
Colombia.
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de tomar la comunidad investigativa como estrategia pedagógica, en otras 
palabras, como se mencionó anteriormente, aprender haciendo. 

Al respecto, Muñoz, Ruíz y Sarmiento (2015) mencionan que este tipo 
de investigación contribuye a que la formación sea integral y que por otra 
parte, se utiliza como una didáctica común; la formación integral es men-
cionada frecuentemente, sin embargo, la investigación es un medio para 
que se haga realidad, o sea, en ella los programas tienen la alternativa de 
proporcionar herramientas para que sus estudiantes tengan un pensamiento 
más amplio, distintas visiones y conocimientos interdisciplinarios, entre 
otros muchos aspectos.

Para Ocampo (2003), la investigación formativa presenta varias ca-
racterísticas de las que por los propósitos del presente trabajo, se resaltan 
algunas. El interés se basa en la formación más que en la construcción 
de nuevo conocimiento y alimenta la investigación que está orientada al 
conocimiento. En el trabajo realizado por Avendaño, Rueda y Paz (2016), 
se concluye que los docentes se interesan no solo por la investigación 
formal, sino por la formativa y que incorporan prácticas de formación en 
investigación de forma frecuente en su actuar como docentes, es decir, es 
una práctica frecuente y generalizada.

Con las ideas anteriores se puede establecer que, si bien la investiga-
ción formativa no tiene como objetivo final la obtención de resultados si 
se presentan, es la fuente principal de investigadores; ¿dónde aprenden?, 
¿dónde se interesan por la investigación?, entonces uno de los lugares es 
la universidad, cuando están en el proceso de formación y la cuestión de 
los intereses es tan amplia, sin embargo, se podría pensar que surge de 
distintas estrategias o procesos intencionales o no que se desarrollan en el 
ámbito académico. De acuerdo con Cardona (2006), “la docencia funda-
mentada en la investigación permite formar a los educandos en los campos 
de su disciplina o profesión” (p. 39). A partir de lo anterior, se evidencia 
la importancia real de la investigación formativa como un proceso en el 
cual se impulsa el aprendizaje en muchos entornos, personal, académico 
y laboral, partiendo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en últimas 
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como labor de los programas de formación, en este caso en el pregrado de 
Contaduría Pública.

Los autores García y Botero (2014) plantean la necesidad de vincu-
lar al currículo de Contaduría Pública mecanismos que favorezcan la 
argumentación y la solución de problemas, entre otros; aquí los autores 
responden el ¿para qué?, el cual, sin embargo, puede ir más allá de lo que 
se proponen los programas académicos o los docentes de los mismos. El 
argumento se complementa de la siguiente manera: 

En el caso de la contabilidad, la potenciación de un sujeto que conoce y 
descubre por cuenta propia, las más finas articulaciones y disonancias entre 
lo que plantea la teoría (marco de referencia) y la realidad, investigando 
hacia la configuración de nueva explicativas y comprensiones sobre lo 
destacado como potencial de la misma (Gracia, 2010, p. 267).

Los autores Patiño y Santos (2009a) proponen unas categorías de es-
trategias asociadas con investigación formativa en contaduría pública, las 
cuales se presentan en la Figura 1.

Acerca de las estrategias, Ríos (2013) complementa con otras, como 
lo son: ensayos teóricos con esquemas investigativos, club de revistas, 
favorecer el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje basado en 
problemas, entre otras, las cuales pueden estudiarse en trabajos posteriores. 

Resultados

Asignaturas que contribuyen al desarrollo de habilidades 
relacionadas con investigación

De acuerdo con Patiño y Santos (2009a), esta estrategia tiene diversos 
objetivos entre los cuales se encuentran: realizar una aproximación a la 
formulación de proyectos, desarrollar sentido crítico en los estudiantes, 
fortalecer el estudio de temas fundamentales como la teoría contable y 
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aproximarse a enfoques y técnicas de investigación como la cualitativa y 
la cuantitativa, entre otras.

En la pregunta de las asignaturas que identifican que les contribuye-
ron a desarrollar algún tipo de habilidad vinculada con la investigación, 
se encontró que referenciaron dos tipos de asignaturas: las que son de 
contenidos explícitos de investigación o habilidades comunicativas y otras 
que aunque son disciplinarias los encuestados perciben que les aportaron 
en los aspectos mencionados. Los participantes del estudio referenciaron 
las siguientes asignaturas de contenidos explícitos de investigación: a) 
Metodología de la investigación y algunas materias introductorias en la 
misma vía y, b) Español.

Respecto a las asignaturas que no son de contenido específico de in-
vestigación, señalaron:

• Contabilidad Ambiental

• Contabilidad Financiera

• Administración de Empresas

• Economía

• Derecho

• Antropología 

• Teoría Contable

• Auditoría y Revisoría Fiscal

• Seminarios en temas de profundización como: responsabilidad social empre-
sarial, gobierno corporativo y comités de auditoría, finanzas y presupuesto 
público, entre otras.

En este primer aspecto se pueden mencionar dos grandes hallazgos: a) 
el reconocimiento por parte de los egresados del aporte de las asignaturas 
destinadas a temas de investigación, ya que la pregunta estaba enfocada a 
determinar si percibían que contribuía y, b) lo contundente del resultado 
en cuanto a que la investigación formativa es definitivamente transversal, 
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lo que conduce a considerar que el papel de cualquier docente es apto 
para aportar en el desarrollo de determinada habilidad. Los egresados 
mencionaron diversas asignaturas, inclusive varias que no corresponden 
a los componentes centrales del programa.

En un estudio previo, Patiño, Melgarejo y Valero (2017), en una muestra 
de 15 programas académicos de Contaduría Pública, identificaron que to-
dos tienen asignaturas que propenden por el desarrollo de la investigación 
formativa, lo cual resalta la importancia de esta estrategia. Otro aspecto que 
se evaluó en las asignaturas fueron las habilidades que identificaron que 
mejoran; al respecto se incluyen las siguientes habilidades: interpretación 
y argumentación, redacción y elaboración de artículos, hablar en público, 
lectura, búsqueda de información, trabajo en grupo, referenciación y 
citación, y síntesis.

De los anteriores resultados se puede reflexionar que los egresados 
reconocieron habilidades centradas especialmente con lo comunicativo: 
hablar, leer y escribir, en varios aspectos como argumentar o sintetizar, 
pero en últimas el objetivo es el mismo. Al respecto, se evidencia que 
de acuerdo con (Geddes, 1998), entre otros aspectos es fundamental la 
búsqueda bibliográfica no solo en el desarrollo de las habilidades sino en 
el avance de la disciplina; lo que indica esta afirmación es el avance sobre 
lo que ya se desarrolló, la construcción de una comunidad académica y el 
avance posterior al trabajo del otro.

Adicionalmente, algo que es relevante en cualquier entorno laboral y 
que se constituye en saber trabajar en equipo, ya que en todos los medios 
es necesario y puede ser el diferencial entre el éxito y el fracaso, se añade 
que “la investigación dentro de los programas tiene una preponderancia 
que implica el desarrollo de las estrategias para promover el pensamiento 
y el trabajo en grupo” (Machado, Patiño y Cadavid, p. 68). El trabajo de 
Beverly (2016) menciona lo importante del trabajo en equipo dentro de la 
disciplina contable, adicionalmente recomienda que se dinamicen los cursos 
en los que se aporte a la consolidación de dicha habilidad, tomando como 
el aporte que se realiza dentro de un proceso que funciona, es decir, que 
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haya coordinación entre las partes. Dentro de estas habilidades, las más 
mencionadas por generar efectos en los egresados se observan en la Figura 2.

En la Figura 2 se observa que la habilidad que más se recuerda en los en-
cuestados es la de redacción y elaboración de escritos, seguida de lectura; sin 
embargo, cuando se les pidió que evaluaran los resultados, en otras palabras, 
que otorgaran una evaluación acerca de cómo impactaron en determinada 
habilidad las asignaturas, las de mayor evaluación fueron: capacidad de 
síntesis y trabajo en grupo, como se observa en la Figura 3. Entonces podría 
intuirse que, aunque no sean generalizadas las habilidades que presentan 
un impacto significativo, tales habilidades pueden desarrollarse para pocos 
estudiantes y generar un gran desarrollo en determinada habilidad.

Figura 2. Habilidades mencionadas por los encuestados

Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.
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Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.
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Dehning (2015) propone que en las asignaturas se desarrolle el apren-
dizaje de conceptos acerca de la escritura, además de cambiar la evaluación 
convencional por encuestas donde se refuercen conceptos fundamentales en 
el aprendizaje contable; Elliott (1991) añade una preocupación no reciente 
de modificar el currículo, mejorando a través de la investigación, trabajando 
más que memoria análisis y desarrollo conceptual, complementando el ám-
bito laboral, frecuentemente empírico, donde se encuentran los estudiantes 
de contaduría pública; entonces esta propuesta se puede tomar en cuenta 
siempre considerando lo que ya se ha definido, la investigación formativa 
como estrategia transversal y complementada por otras distintas. Ordoñez 
(2014) plantea como error esperar que los estudiantes aprendan a investigar 
en un solo curso destinado a ello. Ríos (2014) en un estudio realizado, plan-
tea que el 100 % de los docentes encuestados realizan actividades dirigidas 
a la investigación, por lo menos algunas veces en las asignaturas, lo cual 
va en la misma vía de los resultados obtenidos ya que no necesariamente 
deben tratarse de asignaturas de investigación.

Se plantea entonces la necesidad de “incorporar en los contenidos pro-
gramáticos (estructuras microcurriculares) claras formulaciones sobre los 
problemas fundamentales a resolver y las estrategias a emplear teniendo 
en cuenta los ritmos, los tiempos, el arsenal bibliográfico y las redes de 
comunicación” (Gracia, 2010, p. 268), lo que el profesor añade es tener 
en cuenta en qué ambiente se desenvuelven los actores actuales de los 
procesos de investigación formativa, por ejemplo, es primordial conocer 
cómo se realizan búsquedas en bases de datos y revistas, tanto nacionales 
como internacionales.

Es muy importante el papel de los docentes. Para empezar, en los cursos 
de Metodología de Investigación de los programas de Contaduría Pública, 
deben trascender los aspectos conceptuales sobre la investigación en ge-
neral y sobre la investigación en contabilidad en particular, así como las 
cuestiones técnicas acerca de la construcción de proyectos de investigación, 
para ocuparse sobre los aspectos básicos de la escritura (Grajales, 2010a). 
El profesor Grajales resalta la importancia de aprender a leer y escribir 
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en los programas de Contaduría Pública (Grajales, 2010b), otro trabajo 
amplía dicha preocupación a todos los actores de la comunidad académica 
contable (Cardozo, 2010).

En el trabajo de Patiño y Santos (2009b), se evidencia que en una 
muestra de programas de Contaduría Pública, el número de asignaturas 
que desarrollan habilidades comunicativas es de un 2 % en promedio, 
mientras el contenido en investigación era de un 5 %, es decir, en total 7 %, 
un número bastante heterogéneo, donde el alto contenido es un distintivo 
institucional, adicionalmente todos los programas (de la muestra) tuvieron 
por lo menos una asignatura con contenidos explícitos de investigación.

Eventos académicos 

Los eventos de investigación son importantes por ser un medio de divulga-
ción, en palabras de Patiño y Santos (2009a) “son espacios de socialización 
oral de trabajos de estudiantes” (p. 28). Con base en lo anterior y frente a la 
encuesta, se encontró que diez de los participantes asistieron al menos a un 
evento académico como ponentes o expositores cuando eran estudiantes y 
resaltaron varios aspectos de dicha experiencia:

• Las exposiciones permiten desarrollar capacidad de interpretación y análisis.

• Se logra indagar sobre temáticas o alcances distintos a los trabajados en las 
asignaturas.

• Se llega a un conocimiento más profundo en temas particulares que posterior-
mente le han proporcionado ventajas.

• Mejora la capacidad de hablar en público.

• Aporta en conocimientos siempre y cuando se reciba la retroalimentación 
adecuada por parte de los docentes.

• Se presenta un aporte cultural por cuanto se realiza intercambio con otras 
personas, algunas veces de otros países y adicionalmente, se generan diálogos 
más permanentes, lo cual algunas veces termina en una relación de amistad.
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• Se aprende a tolerar las críticas, ya que en ocasiones se niega la participación 
en eventos, es decir, los trabajos no son aceptados.

• Proporciona bases para participar más adelante en procesos de investigación 
de manera un poco más formal.

• Contribuye a “manejar un público, a manejar el tiempo de exposición, a trans-
mitir ideas de forma sencilla, a manejar una presentación como herramienta de 
guía y no de lectura, a dar una idea de otra persona sin olvidar mencionar que 
no es nuestra, a trabajar en equipo”. “No puedo afirmar que en estos eventos 
académicos desarrollé en un 100 % las habilidades mencionadas pero sí es un 
gran paso dentro del proceso”.

• Uno de los encuestados señaló a modo de recomendación, trabajar temáticas 
alternativas que parecieran en un comienzo no tener relación con la profesión, 
como contabilidad ambiental.

De los aspectos señalados se puede resaltar que inicialmente los encues-
tados valoraron el proceso en los eventos académicos, ya que mencionaron 
diversos aspectos positivos respecto a su participación en los mismos. En 
cuanto a lo disciplinar, se resalta lo valioso de lograr un alcance distinto al de 
otros estudiantes, lo que reconocieron como ventaja posterior en el entorno 
laboral; en este aspecto sin embargo, uno de los encuestados mencionó la 
necesidad de recibir retroalimentación sobre sus trabajos para no incurrir 
en errores, que además se pueden socializar. Por lo demás, señalaron habili-
dades comunicativas y de manejo de tiempo diversas, donde es interesante 
indicar que el listado es bastante generoso.

Publicaciones

Dicha estrategia es la que Maldonado et al. (2007) señalan que corresponde 
a la visibilidad y el desarrollo científico, es decir, su importancia se basa 
en proporcionar resultados palpables sobre la investigación, que si bien no 
es el objetivo fundamental, sí genera impacto en los actores académicos 
participantes. Para esta estrategia diez de los catorce encuestados realizaron 
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publicaciones cuando eran estudiantes, en todos los casos en revistas de 
divulgación o boletines. Entre las ventajas mencionadas se encuentran:

• Aporte a otros estudiantes, o sea, ellos evidencian que contribuyen al proceso 
de investigación de compañeros ya que incentivan la participación activa, 
mostrando resultados.

• Nuevamente se menciona la utilidad de ampliar el conocimiento en una 
temática particular.

• Mejora la forma de escribir.

• Proporciona herramientas útiles en la búsqueda de información.

• Da capacidad de síntesis.

• Presenta valor agregado en la hoja de vida.

• Suministra bases iniciales para procesos posteriores en investigación.

• Facilita el acceso a un programa de maestría.

En estos elementos se resalta que nuevamente se listan varias habilida-
des comunicativas, sin embargo, aparecen componentes nuevos, los cuales 
básicamente corresponden a mejorar su hoja de vida, lo percibieron como 
un valor agregado, especialmente para ingresar a programas de maestría, lo 
cual se constituye en un elemento de impacto más explícito, de los mencio-
nados anteriormente. En tanto, cuando se indaga acerca de las dificultades, 
señalaron: en primer lugar críticas frente a los trabajos desarrollados, y en 
segundo lugar dificultad en la búsqueda de información.

El tema de las críticas en los trabajos desarrollados podría mencionarse 
en cualquier entorno donde se aspire a publicar, y posiblemente con cual-
quier participante (docente, estudiante, investigador experto), por lo cual, 
más que dificultad se podría proponer como ventaja, porque en últimas se 
aprende a conocer las dinámicas de las publicaciones académicas y cómo 
lograr los objetivos planteados.

En cuanto a la búsqueda de información, como se observa, se presenta 
como ventaja y como dificultad, a lo cual se le puede dar la siguiente in-
terpretación: inicialmente es un problema no conocer cómo realizar las 
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búsquedas, más con el exceso de información actual con la que se cuenta, 
posteriormente, cuando se realiza el aprendizaje, esto llega a ser una gran 
ventaja por cuanto proporciona herramientas no solo para escribir o in-
vestigar, sino para solucionar problemas.

Semillero de investigación

Corresponde a grupos de docentes y estudiantes cuyo objetivo es iniciar un 
aprendizaje en investigación, como su nombre lo indica, es la semilla, donde 
comienza todo, “son relevantes por la posibilidad de la construcción colectiva 
y del ejercicio mancomunado de investigadores con experiencia y otros que 
se encuentran en proceso formativo” (Machado, Patiño y Cadavid, p. 69).

Respecto a los encuestados, siete participaron en grupos de investigación 
o de semilleros, lo cual no es un dato representativo por lo que se señaló 
en la metodología; la encuesta se aplicó preferiblemente a egresados que 
hubiesen participado en procesos de investigación.

Los aspectos mencionados fueron: 

• Proporciona la posibilidad de realizar intercambio y profundización de 
conocimientos.

• Se mejoran las habilidades analíticas y argumentativas.

• Mejoran las relaciones interpersonales y se fortalece la capacidad de trabajar 
en equipo.

• Se incrementa el nivel de responsabilidad.

• Se aprende a captar diferentes puntos de vista y poder llegar a un común 
acuerdo donde todas las partes estuvieran en línea con lo pactado.

• Mejora la relación profesor-estudiante.

• Mejoran habilidades de escritura, hablar en público, trabajo en grupo, bús-
queda en catálogos bibliotecarios, base de datos, citación y referenciación de 
normas APA8. 

8  American Psychological Association.



ACTIVOS  |  Ruth Patiño, Zuray Melgarejo, Gloria Valero

Universidad Santo Tomás, Facultad de Contaduría Pública

118

Nuevamente se listan diversas habilidades comunicativas, dentro de las 
cuales se señala la citación bajo normas APA, las cuales corresponden al 
sistema actual exigido en la mayoría de publicaciones académicas y aunque 
parezca un aspecto solo de forma, contribuye a que el profesional presente 
sus informes de una manera adecuada y sin incurrir en plagio.

En temas personales que terminan teniendo impacto en lo personal, se 
relata el trabajo en equipo y la capacidad de negociación, características 
fundamentales en cualquier profesional y por supuesto en los contadores 
actuales; incluso se habla de responsabilidad, lo cual más que habilidad es 
una cualidad, y uno de los encuestados percibió que mejoraba al trabajar 
en un semillero.

Opción de grado

Corresponde a “un tipo de opción de grado que incluye algún desarrollo 
investigativo materializado en un escrito” (Patiño y Santos, 2009a, p. 29), 
es decir, es una estrategia explícita y rigurosa donde el estudiante debe pre-
sentar los resultados de un proceso de investigación en un tema específico, 
en otras palabras, “son una alternativa de realizar un investigación con un 
grado de rigurosidad, lo cual definitivamente contribuye en que el futuro 
profesional contable desarrolle habilidades, conocimientos y aptitudes 
distintas” (Machado, Patiño y Cadavid, p. 69).

Cinco encuestados desarrollaron opción de grado por trabajo escrito, 
solo uno de ellos señaló la motivación por interés en un tema específico, 
estos participantes resaltaron los siguientes logros:

• Capacidad de interpretación.

• Profundización en temáticas profesionales (disciplinares).

• Mejora la redacción y la estructuración de textos.

• Genera habilidades para recolección de datos, búsqueda bibliográfica y análisis 
de información.

• Se exige proponer soluciones a problemas.
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En esta última estrategia, la única habilidad adicional que percibieron 
los egresados fue la capacidad de proponer solución a los problemas, lo 
cual es un gran aporte para el profesional contable, ya que en el día a día, 
en las diferentes áreas de ejercicio profesional, surgen dificultades donde 
el contador puede aportar dando soluciones, lo cual hace la diferencia en 
las organizaciones.

Consideraciones finales

Es evidente la importancia de la investigación formativa, sin embargo, el 
presente trabajo indagó sobre la percepción de los egresados de Contaduría 
Pública respecto al impacto de distintas estrategias utilizadas en los pro-
gramas de formación. Con ese propósito se concluye que el proceso de 
formación investigativa se percibe y se debe realizar de forma transversal, 
por cuanto los egresados consideran que además de asignaturas como 
Metodología de Investigación, también aportan asignaturas disciplinares 
e interdisciplinares, a partir de lo cual surge una preocupación nueva, cen-
trada en si de los docentes la totalidad de ellos están conscientes del papel 
activo que desempeñan en el desarrollo de competencias y habilidades 
investigativas en sus estudiantes, ya que por lo menos se debe cuestionar 
el tipo de lecturas que se abordan dentro de las asignaturas, qué tipo de 
lectura se desarrolla, entre otros aspectos, pero no solo los profesores de 
investigación sino todos. En este sentido, Kent, Wilson, Ravenscroft y Rebele 
(2009) reconocen que muchos docentes no son investigadores activos aun-
que tienen interés en la educación e investigación contable, siendo esto una 
oportunidad para aprender.

Otro aspecto a señalar es una falencia, es decir, un aspecto que se resalta 
por su ausencia y es el tema de manejo de una segunda lengua, ya que si 
bien es importante dominar bibliografía en español, en el entorno actual 
se produce bastante material, especialmente en inglés, el cual, si no es uti-
lizado, implicaría una visión parcial de un tema determinado en tanto no 
se contemplan los desarrollos académicos en otros contextos.
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Al mismo tiempo se evidencia el desarrollo en habilidades distintas a 
las netamente profesionalizantes, especialmente las comunicativas, aspecto 
que fue reconocido por los egresados como una importante ventaja que 
aparece en la totalidad de las estrategias mencionadas. Adicionalmente a 
las habilidades comunicativas, se enuncian habilidades personales tales 
como relaciones interpersonales, capacidad de negociación, e inclusive 
en un caso mejoramiento en la relación docente-estudiante; esto es, se 
percibe como una ventaja frente a los que no han participado en procesos 
de investigación formativa.

Por otro lado, los egresados mencionaron que ganan en cuanto a ele-
mentos culturales como: conocer diferentes lugares, conocer personas de 
otros países, lograr un diálogo permanente, o desempeñarse en escenarios 
distintos al rutinario, aspectos que definitivamente cambian el perfil del 
contador, el cual cada vez se enmarca menos en un solo entorno, presionán-
dolo a ser versátil y conocedor de su contexto. Una contribución adicional 
de este tipo de procesos está dada por el conocimiento de nuevos temas, 
los cuales en un principio los egresados ni siquiera los reconocían como 
relacionados con la disciplina, tal es el caso de la contabilidad ambiental, 
esto amplía la visión del futuro profesional frente a la riqueza temática y 
alternativas de desempeño que tiene la contaduría.

Para terminar, “el estudiante debe partir del conocimiento de la realidad, 
su concepción, su crítica y la formulación de problemas inherentes, para 
llevarlo por medio de la investigación a planos científicos que en la propo-
sición de soluciones forjen nuestra identidad política” (Grupo de estudios 
contables “Nosotros”, Universidad Nacional de Colombia, 1988, p. 68), esto 
contribuye a generar soluciones sociales asociadas con la disciplina.
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Anexo A

Preguntas del instrumento utilizado para la recolección de información

1. ¿Cuáles asignaturas de su pregrado recuerda con contenido de inves-
tigación o desarrollo de habilidades comunicativas o de búsqueda de 
información, como lectura, escritura, síntesis, interpretación, hablar en 
público, trabajo en grupo, búsqueda en catálogos bibliotecarios, base de 
datos, citación y referenciación en determinadas normas, entre otras?

2. Explique qué habilidad pretendía desarrollar cada una de las asignaturas 
mencionadas en la pregunta 1.

3. Si tuviera que dar una calificación al logro de esos objetivos propuestos, 
¿cuál sería? (Entre 0 y 10) siendo 10 el total del logro.

• Habilidad 1 (mencione cuál es la habilidad y su evaluación numérica entre 
0 y 10)

• Habilidad 2 (mencione cuál es la habilidad y su evaluación numérica entre 
0 y 10)

• Habilidad 3 (mencione cuál es la habilidad y su evaluación numérica entre 
0 y 10) 

• Habilidad 4 (mencione cuál es la habilidad y su evaluación numérica entre 
0 y 10) 

• Habilidad 5 (mencione cuál es la habilidad y su evaluación numérica entre 
0 y 10)

4. ¿Participó cuando era estudiante en eventos académicos como congresos, 
simposios, encuentros, entre otros, como ponente o expositor?

SI _______   NO _______
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5. Si la pregunta anterior es afirmativa, por favor comente ¿cómo fue la 
experiencia y cuál es el aporte que le proporcionó a nivel personal? 
Además, describa su opinión sobre la importancia y pertinencia de este 
tipo de eventos en el desarrollo sus habilidades comunicativas.

6. ¿Realizó publicaciones en una revista cuando era estudiante? Si es así, 
cuéntenos por favor la experiencia en cuanto al aporte que le propor-
cionó, así como algunas de las dificultades a las que se enfrentó en el 
proceso.

7. ¿Perteneció a un grupo de semillero de investigación cuando era estu-
diante? Si es así, cuéntenos por favor la experiencia en cuanto al aporte 
que le proporcionó, ¿mejoró alguna habilidad de las mencionadas con 
anterioridad u otra diferente?

8. ¿Realizó algún trabajo escrito como opción de grado? Si es así, cuéntenos 
por favor la experiencia en cuanto al aporte que le proporcionó, ¿mejoró 
alguna habilidad? Adicionalmente indique las principales razones que 
motivaron dicha selección. 
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Resumen

El presente artículo destaca que el concepto de contabilidad social y am-
biental tiene dos corrientes, por un lado, aquellos que la reconocen como 
una aplicación de la teoría contable en la revelación de hechos sociales 
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What is social and environmental accounting?

Abstract

This article states that the concept of Social and Environmental Accounting 
has two currents, on the one hand those that recognize it as an application 
of Accounting Theory in the revelation of social and environmental facts, 
and on the other those who use the term accounting as a substantive fully 
dissociated from Accounting Theory. To get to know these two currents of 
thought, we resorted to the study of documents published by a group of 
“key informants” that were selected based on their curriculum. The work 
corresponds to an essay that presents the results obtained from the review, 
defending the aforementioned classification.

Keywords: Social and environmental accounting, accounting theory, key 
informants.

Introducción

La contabilidad a lo largo de la historia se ha visto influenciada por el medio 
socioeconómico en el que se desarrolla, por lo que esta se ha ido adaptando 
y actualizando a los cambios que sufre dicho medio. Así, en la medida en 
que la contabilidad entregue información útil para la toma de decisiones, 
va cumpliendo un papel fundamental en el desarrollo económico. Esto ha 
llevado a ampliar la disciplina contable, en donde han ido apareciendo 
distintas especialidades, siendo una de las últimas la contabilidad social 
y ambiental.

De esta forma, el objetivo de este ensayo es saber qué es contabilidad 
social y ambiental de acuerdo a lo que dicen distintos autores elegidos según 
el criterio de informantes clave, los cuales se seleccionaron según sus currí-
culums y trayectoria académica o profesional, consistentes en ser docentes 
de universidades y que tuvieran varias publicaciones sobre la materia. 
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El objetivo principal es demostrar a través de la revisión realizada, que 
existen distintas corrientes que conciben de diversas maneras el término 
contabilidad social y ambiental, existiendo algunos que establecen una 
extrapolación de los fundamentos de la teoría contable vinculada con el 
registro de hechos económicos, hacia la información de hechos importantes 
para la sociedad y para el mantenimiento del medio ambiente; además de 
otras corrientes que exponen hechos sociales y ambientales a través de 
diversos criterios que escapan a la teoría contable.

El actual paradigma de la contabilidad 

Hablar de contabilidad no es un tema actual, se remite al pasado, siendo 
una disciplina con una evolución histórica antiquísima. Así, se ha visto 
influenciada por el dominio social y económico en el que se desarrolla, en 
donde ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios de dicho dominio. 
Este progreso demuestra una relación entre contabilidad como tal y el 
medio en el que se desenvuelve.

Diversos autores han llegado a la conclusión de que una de las caracte-
rísticas de la contabilidad es que entrega información útil para la toma de 
decisiones, por lo que afecta directamente a las actividades económicas. Así 
lo establece Langenderfer (1973), en donde afirma que la contabilidad es 
un sistema de medida y comunicación que sirve para entregar información 
económica y social con la cual los usuarios puedan emitir un juicio y tomar 
decisiones relativas a la optimización de recursos y al cumplimiento de sus 
objetivos. De la misma manera, Cañibano (1997) considera que la contabi-
lidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene como fin elaborar 
información que cubra las necesidades financieras externas, planificación 
y control. Así también, Gonzalo (1983) plantea que el objetivo de la con-
tabilidad es describir y predecir el estado y evolución económica de una 
entidad con el fin de comunicar a los usuarios “una información objetiva, 
relevante y válida para la toma de sus decisiones” (p. 107). De esta manera, 
la contabilidad cumple un papel fundamental en el desarrollo económico, la 
cual ha tenido un rol importantísimo dentro de la historia, en donde, según 
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el académico Tua (2012), se pueden ilustrar tres circunstancias históricas: 
“el Renacimiento, el auge del capitalismo en los siglos XVII y XIX y, en 
tercer lugar, la acuñación del concepto responsabilidad social y el tránsito 
al paradigma de utilidad en el siglo XX” (p. 96). Asimismo, conforme a 
lo reflexionado por Escobar (2013), existen cuatro enfoques históricos: el 
antiguo, el clásico hasta el siglo XIX, el económico hasta el siglo XX y, al 
igual que Tua (2012), actualmente el paradigma de utilidad. De la misma 
forma, García y Niño (2003) establecen que en nuestros días ha surgido 
este último arquetipo en la contabilidad.

Este paradigma sostiene que “las empresas deben informar a la sociedad 
aquellas actividades que realizan y las afecta con la finalidad de que exista 
evidencia para que los usuarios individuales la consideren en la toma de 
decisiones” (Díaz, 2003, p. 32), además de producir evidencia para que 
el mercado “utilice esta información en la determinación de los valores 
adecuados que circulan en ella, es decir, la información medioambiental 
debería implicar un cambio en la valorización de activos de las empresas” 
(Díaz, 2003, p. 32). Esto se vincula con la responsabilidad social en la 
orientación del suministro de información útil para la toma de decisiones, 
la cual permita “no solo el control, sino también la evaluación de la situación 
económica y, en especial, la predicción de su comportamiento futuro y, con 
ello, que haga posible la adopción de decisiones adecuadas” (Tua, 2012, p. 
100). En este sentido, las decisiones tomadas por las empresas y cualquier 
unidad económica, deben estar en armonía con el medio en el que se 
desenvuelven, teniendo una sana convivencia, en donde deben actuar con 
libertad siendo consecuentes con las decisiones que tomen y responsables 
de sus actos sociales y medioambientales.

Las empresas y la responsabilidad social

Si bien es cierto, el mundo empresarial se ha convertido muchas veces en 
culpable de problemas tales como la extinción de especies, emisión de humos 
y gases que contaminan la atmósfera y hacen desaparecer paulatinamente 
la capa de ozono, derretimiento de hielos, lluvia ácida, desechos tóxicos que 
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contaminan las aguas, agotamiento y sobreexplotación de recursos naturales, 
etc., sin embargo, la preocupación por el medio ambiente ya no es un tema 
ajeno, involucrando a variadas empresas en la sustentabilidad medioam-
biental, las cuales han estado adoptando códigos de conducta acorde con los 
valores ecológicos de la sociedad, “los cuales se traducen en la implementación 
de sistemas de producción limpios y respetuosos con el medio ambiente, al 
tiempo que se esfuerzan en comunicar al exterior las medidas medioambien-
tales adoptadas y los logros alcanzados” (Archel y Lizarraga, 2001, p. 130).

Entonces, se reconoce la responsabilidad social que tienen las empre-
sas, es decir, “la actitud de la dirección de las empresas que implica un 
compromiso de efectuar un cambio cultural generado en la preocupación 
por el impacto que sus actividades tienen sobre la sociedad y el medio 
ambiente” (García, 2012, p. 215). En otras palabras, las empresas tienen 
sus propios objetivos y, para cumplirlos, toman una serie de decisiones, las 
cuales tienen diversas consecuencias, pues desarrollan sus actividades en 
un entorno social y ambiental en donde afectan a muchos sectores de este 
entorno, como al medio ambiente, a la comunidad, a los trabajadores, al 
Estado, etc., por lo que la responsabilidad social juega un importante rol 
que, según Robbins y Decenzo (2002), va “más allá de lo que requieren las 
leyes o la economía” (p. 59), en el cual las empresas resaltan las buenas 
prácticas y la responsabilidad que tienen por el impacto de esas decisiones.

Es así como la contabilidad ha reaccionado frente a la responsabilidad 
social, aplicando la partida doble a la “captación, medición y representación 
de aspectos relacionados con aquel concepto” (Tua, 2012, p. 99). Todo este 
proceso, ha llevado a una ampliación de la contabilidad como disciplina, 
pues empieza a incluir a la realidad social. Así, desde hace más de treinta 
años se reconocen diversas ramas diferenciadas o especialidades contables 
que, según Tua (1995a), son explicadas como una consecuencia del para-
digma de utilidad.

De esta manera, al reconocer la responsabilidad social que tienen las 
empresas, emergen especialidades contables en donde la más reciente en 
aparecer es la contabilidad social y ambiental.
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Contabilidad social y ambiental y la teoría contable

No existe un consenso del concepto teoría contable. Son numerosos los 
alcances que se le ha dado, lo que se debe al intento de conceptualizar, 
desarrollar y elevar la disciplina contable. La significancia se ha ido esta-
bleciendo de acuerdo a los momentos históricos que ha vivido la sociedad 
década a década; la que ciertamente, tiene su origen en la inminente 
necesidad de investigar y de “pensar en la contabilidad desde referentes 
filosóficos, sociológicos, económicos e históricos” (Alzate, 2011, p. 2), en 
donde se puede ver vinculada con otras áreas del conocimiento, la que 
puede nutrirse de otros saberes.

Tua (1995b) cita en su obra Evolución del concepto de contabilidad a través 
de sus definiciones a Eugene de Fages (1924), quien establece la idea de que la 
contabilidad es pura y se entiende como un método universal con indepen-
dencia del campo al que se aplique. Y en esta misma línea cita a Montesinos 
(1978), quien comenta a autores vinculados a esta teoría, en donde establece 
que “la contabilidad pura es un proceso aplicable al conocimiento de cual-
quier cosa que tenga existencia física o metafísica” (p. 173), también que 
con la contabilidad se pueden observar distintos tipos de fenómenos. Más 
aún, García (1972) considera que toda estructura circulatoria, abstraída de 
la realidad, puede ser el objeto de estudio de la contabilidad.

Por otro lado, Tua (1993) define que no es lo mismo un sistema contable 
que la teoría general contable, o sea, es necesario hacer una distinción entre 
estos dos conceptos, pues el sistema contable es una aplicación de la teoría 
contable, la cual “se deduce a partir de la misma” (p. 102). Además, el autor 
señala que la teoría contable está compuesta de “elementos y conceptos 
comunes que están presentes en todos los sistemas contables que, de este 
modo, se convierten en aplicaciones, es decir, manifestaciones extraídas de 
la misma, de la teoría general” (p. 99).

Desde otro punto de vista, Biondi (1998) clasifica a la teoría contable 
en dos grandes grupos: la teoría contable doctrinaria y la teoría contable 
normativa. La primera está basada en la “opinión de los autores y de los 
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investigadores, sobre temas generales o determinados” (p. 2), donde se 
encuentran la escuela anglosajona y la europea continental. Por su parte, la 
teoría contable normativa “es el sustento de las normas prácticas dictadas 
por organismos autorizados para ello, sobre temas específicos” (p. 7).

Asimismo, Wirth (1999) clasifica a la teoría contable en dos enfoques 
doctrinarios: la teoría positiva y la teoría normativa. en donde la primera, 
se encarga de “describir cosas reales que existen o que se producen en el 
mundo real” (p. 165) y, en consecuencia, “sus enunciados empíricos debe-
rían ser contrastables con la realidad como en otras ciencias fácticas”(p. 
165), en otras palabras, la contabilidad positiva pretende estudiar la realidad 
tal como es, poder “describir y explicar los efectos del uso de los sistemas 
contables y en lo posible predecirlos” (Fernández y Geba, 2009, p. 149). Por 
su lado, la teoría normativa tiene una finalidad pragmática que consiste, 
según Mattessich (1995), en brindar un servicio de información acerca de 
los recursos que controla la organización para el logro de sus objetivos y 
de la forma de medir el desempeño. Por lo que el cumplimiento de esta 
finalidad pragmática implica para la teoría contable que no se aproxime 
solamente al estudio de una parte de la realidad física y social, es decir, su 
aspecto descriptivo, sino que también establezca “hipótesis instrumentales” 
(Wirth, 1999, p. 166), en donde sus enunciados sean prescriptivos del tipo 
ABC, los cuales implican la situación que, según Wirth (1999), para lograr 
A (objetivo de la información), dadas las condiciones de C (datos relevantes 
del contexto en el que se plantea A), haga B (medio en que debe emplearse).

La teoría contable normativa no se denomina así porque prepara los 
informes basados en un conjunto de reglas o criterios acordados por or-
ganismos de control o la profesión misma, se denomina así porque para 
preparar cualquier tipo de información se tienen que “establecer reglas 
tecnológicas que aspiran a relacionar medios y objetivos de la manera más 
eficiente” (Wirth, 1999, p. 167), las cuales están respaldadas por una teoría.

Por su lado, Fernández y Geba (2009) establecen que la contabilidad es 
una rama del saber, la que cuenta con un amplio conocimiento doctrinario 
que, aunque demanda una teoría general del conocimiento contable, “sirve 
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de base para la elaboración de modelos, reglas, normativas tecnológica-
mente controladas (normas contables), sistemas, informes, etc.” (p. 93). 
Entonces, se puede dilucidar que a la teoría general contable la forma dicho 
conocimiento doctrinario junto con la norma.

Sumado a todos estos pensamientos, Lorenzo, García y Geba (1999) 
establecen un enfoque conceptual jerárquico, el cual se puede esquematizar 
de la siguiente forma:

Teoría contable à modelos contables à normas o reglas específicas à 
sistemas contables concretos à informes contables (incluyen estados 
contables) (p. 150).

Los académicos distinguen en el universo del discurso contable tres 
subprocesos: el de descripción cualitativa y cuantitativa, el de comunicación, 
y el de evaluación y control.

Estos componentes, según Fernández y Geba (2009), “forman parte de 
un proceso denominado proceso contable, que genera conocimiento y que 
puede dividirse con fines metodológicos, en:

Subproceso de descripción y explicación cualitativa y cuantita-
tiva (medición) de recursos y hechos referidos a un ente u organización 
y elementos componentes: entes u organizaciones (sujetos del proceso) 
recursos y hechos a describir, componentes, registros, programas contables, 
ordenadores, etc.

Subproceso de comunicación entre emisores y destinatarios de la in-
formación que surge de 1 y sus elementos componentes: entes emisores, 
entes a los que se refiere la información, destinatarios, informes, etc. Este 
proceso incluye el subproceso de regulación y sus elementos componentes: 
entes reguladores, regulaciones o normas. etc.

Subproceso de evaluación y control de los procesos 1 y 2 y de sus ele-
mentos componentes tales como: entes revisores y auditores, los informes 
que de ellos emanan, cuando se realizan atento las respectivas regulaciones 
a normas contables aplicadas a los mismos, entre otros (p. 276).
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Estos subprocesos abarcan una serie de elementos del discurso conta-
ble, los que ofrecen un lineamiento y clasificación de acuerdo a diferentes 
características cualitativas que se consideran importantes.

De esta manera, se entiende la contabilidad como un saber dinámico, 
la cual está en constante movimiento y “desarrolla sus conceptos gracias 
a los procesos de investigación que solidifican su estructura conceptual” 
(Mejía, 2014, p. 126). Así, la teoría y la práctica permiten sustentar teórica-
mente esto, soportado “en los resultados éticos y estratégicos de la práctica 
profesional” (p. 126), lo que sumado a la responsabilidad social que han 
ido reconociendo las entidades económicas, ha hecho necesario que se 
desarrolle el concepto de contabilidad, emergiendo ramas relacionadas con 
la realidad social y ambiental, como es la contabilidad social y ambiental. 

Esta especialidad contable ha sido estudiada, desarrollada y divulgada 
por distintos autores, en donde algunos la conciben como una extensión 
de la teoría contable, pues piensan en ella como un devenir histórico de un 
nuevo modelo contable que surge como resultado de un actuar organiza-
cional responsable con el medio ambiente, la naturaleza, la sociedad y la 
economía, en razón a la revelación de hechos que afectan a estos últimos, 
en donde utiliza elementos y conceptos comunes que están presentes en 
todos los sistemas contables, los cuales son extraídos de la teoría contable.

Sin embargo, hay otros autores que consideran que la contabilidad 
social y ambiental solo se refiere al hecho de informar los aspectos sociales 
y ambientales que afectan a la entidad, sin que ella tenga relación directa 
con los elementos del discurso contable.

La contabilidad social y ambiental según 
informantes clave

En este punto, el presente trabajo se centró en saber cuál es la concepción 
de contabilidad social y ambiental, de acuerdo a lo que dicen los distintos 
autores elegidos según el criterio de informantes clave, los cuales se se-
leccionaron según sus currículums y trayectoria académica o profesional.
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1. Rob Gray (2003)

“Acerca del desorden, los sistemas y la sustentabilidad: hacia una contabilidad 
y unas finanzas más sociales y ambientales”. 

Gray (2003) afirma que la contabilidad social y ambiental constituye el 
aspecto más importante de la disciplina contable, la cual ofrece una manera 
de recuperar una contabilidad y unas finanzas productivas y morales que 
ubican a la supervivencia de la especie en su mismo centro, además de ser 
un subsistema del sistema de contabilidad tradicional.

De esta manera, reconoce a la contabilidad como un sistema, en el que 
cada sistema es parte de sistemas mayores y comprende sistemas en sí mis-
mo; en donde se estudia la política, las leyes y la economía y en algún lugar 
dentro de esos subsistemas reside el estudio de la contabilidad y finanzas. 
La contabilidad debe ser estudiada en el contexto en donde se desarrolla, 
no se puede estudiar aisladamente.

También el autor se refiere a la “teorización”, la cual define como el 
medio formal de darle un sentido a la disciplina, refleja los niveles de co-
herencia en cuanto a la explicación y análisis, en donde ocurre en el nivel 
de los subelementos de la disciplina. Así, la auditoría puede ofrecer cierta 
coherencia como consecuencia de su naturaleza formalmente regulada; las 
finanzas, en su vinculación primaria al método y a las raíces teóricas de la 
“ciencia normal”. En el caso de la contabilidad, no existe un lente teórico 
particular que sea capaz de explicar todos los aspectos del objeto de estudio. 
La práctica no surge de ninguna teoría coherente existente. 

Además, Gray (2003) señala que la contabilidad tradicional solo con-
sidera cuentas que son financieras por naturaleza, que reflejan aconteci-
mientos económicos, que se centralizan en entidades organizacionales y 
que se orienten a un conjunto de usos bastante limitado. Esta limitación 
reside en la metateoría de la economía, dentro de la cual puede ubicarse la 
contabilidad. Entonces sugiere que, si la contabilidad debe restringirse a la 
economía de la organización, solo aquellos aspectos sociales y ambientales 
de naturaleza económica resultan relevantes para ella.
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El autor también indica que la contabilidad y las finanzas se ubican en 
contextos organizacionales. Estos contextos están basados en el capitalismo 
financiero internacional moderno. El capitalismo se ubica en el contexto 
de las instituciones humanas y de la experiencia que, a su vez, se encuentra 
dentro del sistema ambiental y planetario.

La contabilidad social y ambiental relaciona las formas de contabilidad 
y finanzas no solo con el sistema de capitalismo sino también con las con-
secuencias del capitalismo.

Finalmente, Gray concluye que la contabilidad social y ambiental (men-
cionadas como un concepto único), ha ido creciendo rápidamente con el 
contar de los años, pero nunca se potenciará como debería ser si se haya 
tan limitada por la agenda y el lenguaje de los negocios, así como también 
por el marco dentro de la ortodoxia actual de los negocios y la contabilidad. 

2. Carlos Larrinaga González (1997)

“Consideraciones en torno a la relación entre contabilidad y el medio 
ambiente”. 

El autor reflexiona acerca de las investigaciones sobre contabilidad 
medioambiental3, en donde clasifica la literatura en cinco líneas:

1. Paradigma del beneficio verdadero. Propuesta de que se cree una contabilidad 
social que evalúe en qué medida la empresa está cumpliendo con el contrato social, 
es decir, el contrato implícito de la empresa con la sociedad, en donde la empresa 
tiene “autorización para poseer y utilizar recursos naturales y contratar emplea-
dos” (Díaz, 2003, p. 38). Se evalúan los costos sociales y se comunica a través de 
informes financieros, en donde se considera la valorización del medioambiente.

2. Paradigma de la utilidad de la información para la toma de decisiones. Propone 
la realización de informes en donde se busquen nuevas formas de medir los 

3 La contabilidad medioambiental es concebida como sinónimo de la contabilidad 
social y medioambiental (social y ambiental).
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efectos medioambientales para incorporarlos a la toma de decisiones. De igual 
modo, informar sobre las actividades de la empresa que afectan a la sociedad, 
las cuales podrían ser descritas o medidas mediante los estados financieros.

3. Una perspectiva crítica sobre la contabilidad medioambiental. Hay dudas acerca 
de la capacidad de la contabilidad medioambiental para provocar el cambio 
deseado, pues no se tiene evidencia concluyente que afirme que exista algún 
tipo de reacción ante la publicación de tal información. Además, la publicación 
voluntaria de la información medioambiental no es una medida representativa 
del resultado de la gestión medioambiental de las empresas, porque podría 
estar condicionada a la necesidad de legitimación ante un fuerte impacto 
medioambiental.

4. Información social de la empresa. Es el proceso de comunicar y presentar la 
información medioambiental de las acciones económicas de las organizaciones, 
la que debe estar en armonía con sus propios objetivos, para así rendir cuentas 
sobre su responsabilidad con la sociedad, la cual puede o no ser utilizada.

5. Contabilidad medioambiental para el cambio organizativo. La contabilidad 
se considera como un influyente mecanismo para la gestión económica y 
social. Todo lo que se contabiliza puede modelar la perspectiva de los actores 
de la organización sobre lo que es importante, ayudando a crear una visión 
de la realidad, basada en las categorías del discurso económico implícito en 
el modelo contable. Un cambio organizativo puede ayudar a desencadenar un 
cambio organizativo y social, haciendo visibles fenómenos medioambientales 
que permanecen ocultos.

Larrinaga establece que la teoría de que la contabilidad puede utilizarse 
como un instrumento para realizar un cambio en las empresas hacia un 
camino más sostenible, implica asumir que es una actividad autónoma, la 
que se puede influir de forma voluntaria, desencadenando el cambio social. 
Y, además de estar inmersa en procesos de cambio social, es el reflejo mismo 
de la configuración social, en donde es inútil proponer nuevos modelos de 
contabilidad medioambiental si no se producen los cambios institucionales 
necesarios en la organización y su entorno que doten de relevancia a las 
nuevas prácticas contables.
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En cuanto a la información medioambiental, sostiene que puede jugar 
un papel activo en la construcción del propio modelo de responsabilidad. 

El autor se cuestiona si es apropiado o no utilizar medidas financieras 
para una contabilidad que trate de contabilizar el medio ambiente, en 
caso afirmativo, es necesario que se le dé un lenguaje monetario en donde 
se deben contabilizar valores que no se conocen. Además, sostiene que el 
hecho de querer contabilizar los eventos del medioambiente es limitado, 
porque olvidan la evaluación de alternativas que podrían ser más deseables 
desde el punto de vista social.

Finalmente, Larrinaga sostiene que, aunque la contabilidad pueda jugar 
un papel en la consecución de la sostenibilidad, es necesario que deje lo 
que no sabe hacer en manos de otros.

3. María del Carmen Rodríguez de Ramírez (2003)

“Contabilidad y responsabilidad social: un camino por recorrer”. 

La autora señala que la contabilidad social y ambiental tiene su núcleo 
en ser una disciplina social, en donde abarca sujetos y objetos y sus diversas 
interrelaciones procurando que la información resulte útil. Toma en cuenta 
aspectos que se vinculan no solamente con la trascendencia económica sino 
también con las implicancias sociales y éticas.

En contabilidad social y ambiental existen diversos enfoques que se han 
venido desarrollando durante la última década, como:

a. Planteamientos ubicados dentro de una posición tradicional que se centran en 
el mercado y en las organizaciones lucrativas.

b. Planteamientos ubicados dentro de una posición tradicional que, dentro del 
modelo vigente, buscan modificar ciertos comportamientos sociales que ponen 
en peligro, incluso, la propia subsistencia de las organizaciones.

c. Planteamientos que consideran a la disciplina como un elemento moralizador 
cuya función debe propender a una evolución democrática.
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Además, la contabilidad social y ambiental y las finanzas ofrecen una 
manera de recuperar una contabilidad y unas finanzas productivas y 
morales que ubican a la supervivencia de la especie en su mismo centro. 

Finalmente, Rodríguez plantea que la contabilidad puede promover la 
responsabilidad social “a través de la estructuración de sistemas de informa-
ción contable que permitan efectuar un seguimiento adecuado del manejo 
de los recursos y que proporcionen diversos modelos” (p. 72) para obtener 
“mediciones para que los distintos sectores interesados puedan efectuar sus 
controles y tomar decisiones derivadas de ellos” (p. 72).

4. Carmen Fernández Cuesta (2004)

“El marco conceptual de la contabilidad ambiental. Una propuesta para el 
debate”.

La autora define contabilidad ambiental como la parte de la contabilidad 
aplicada cuyo objeto son las relaciones entre una “entidad” y su “medio 
ambiente”, en donde “entidad” son los criterios jurídicos o el ciclo de la vida, 
mientras que el “medio ambiente” es el entorno natural o vital.

Las posibles combinaciones de estos dos conceptos básicos, permiten 
establecer al menos tres alternativas, de diversa fundamentación económica 
y alcance, para el marco conceptual:

1. Cuando se opta por delimitar la entidad a partir de criterios jurídicos y el me
dio ambiente como entorno natural, el marco conceptual de la contabilidad 
ambiental se fundamenta en la economía tradicional, para la cual la ciencia 
económica es independiente de cualquier consideración ambiental, excepto en 
dos aspectos: la naturaleza como productora de recursos económicos y como 
receptora de desechos.

2. Si el criterio de delimitación de la entidad se deriva del análisis del ciclo de vida 
de sus productos y actividades y el medio ambiente se entiende como entorno 
vital, el marco conceptual se fundamenta en la economía ecológica, para la cual 
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el sistema económico es un subsistema del sistema ambiental, acorde con sus 
normas y en continua interacción con él.

3. Si se opta por combinar los diversos criterios de delimitación de la entidad y del 
medio ambiente en función de los objetivos que persiga la información conta-
ble, el marco conceptual se fundamenta en la economía ambiental (posición 
intermedia entre la economía tradicional y la economía ecológica), para la cual 
el sistema económico está relacionado y limitado por el sistema ambiental.

Concluyendo, Fernández afirma que, para poder normalizar a la contabi-
lidad ambiental, se necesita que los contadores alcancen un consenso acerca 
de la metodología y marco conceptual de esta disciplina, lo cual se puede 
lograr si: a) se defiende a la contabilidad ambiental como una especialidad 
de la contabilidad, en donde su objeto de estudio es la relación entre una 
entidad y su medio ambiente y, b) se establece un marco conceptual flexible 
y adaptable a la información contable a elaborar.

5. Paula A. D’onofrio (2006)

“Las teorías de la contabilidad social y su relación con la responsabilidad 
social empresarial”. 

La autora define la contabilidad social como aquella que contempla la 
información que genera la entidad para reflejar diversos aspectos sociales 
sobre los que puede impactar su actividad, dentro de la cual se pueden 
encontrar cuestiones relativas a los empleados, la comunidad social, el 
medio ambiente u otras cuestiones éticas.

D’onofrio distingue tres paradigmas dentro de la contabilidad social: el 
funcionalista o de mercado, el radical y el interpretativo o social. El primero 
incorpora todas las teorías basadas en la teoría económica neoclásica y la 
teoría clásica de gestión, en donde los argumentos utilizados para explicar 
la presentación de información son aquellos relacionados con el mercado. 
En cuanto al paradigma radical, consiste en líneas de pensamiento con un 
planteamiento crítico sobre la situación existente, el cual está basado en 
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argumentos de tipo teórico crítico. Por su parte, el paradigma interpretativo 
se basa en argumentos sociales que consideran la existencia de un mundo 
social con una pluralidad de agentes usuarios de la información social 
generada por las entidades económicas. 

Todos estos paradigmas de la contabilidad social tienen relación con 
la entrega de información, la cual se interrelaciona con la responsabilidad 
social, en donde las empresas añaden una dimensión social y ambiental a sus 
planes y presupuestos para así evaluar sus resultados y establecer mejoras.

6. Inés García Fronti (2012)

“Problemas de la contabilidad social y ambiental: algunas reflexiones sobre 
la necesidad de un abordaje interdisciplinario”. 

La autora señala que la contabilidad social y ambiental se encuentra 
dentro del saber contable en donde utiliza el método científico y posee un 
dominio y objeto propio, indicando también que el contenido social es el 
elemento más importante de la contabilidad. 

García cita a Gray (2000), quien dice que “la contabilidad social es la pre-
paración y la publicación de información sobre las interacciones y actividades 
de carácter social, medioambiental, vinculadas a los recursos humanos, a 
la comunidad, a los clientes, entre otras, de una organización y, cuando 
sea posible, las consecuencias de dichas interacciones y actividades” (p. 3).

García señala que las hipótesis en las que se basa la contabilidad social 
y ambiental son tres: las empresas tienen responsabilidad social, las em-
presas deben emitir informes sociales y dichos informes sociales deben 
ser elaborados por contadores según principios contables. Además, cita 
a Chapman (1982), quien propone reconocer que la contabilidad no es 
exclusivamente patrimonial o financiera, sino que también incluye a la 
contabilidad gerencial, a la contabilidad gubernamental, a la contabilidad 
económica y a la contabilidad social.
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La contabilidad social y ambiental es interdisciplinaria, porque posee su 
objeto y su dominio propios, pero utiliza, entre otras, de la administración, la 
teoría de los stakeholders; de la filosofía, la ética; de la psicología, la teoría de 
las motivaciones; de la sociología, las teorías vinculadas a las conductas de las 
organizaciones, y asimismo interactúa con la ética perteneciente a la filosofía, 
con el derecho, responsabilidad social y sustentabilidad (Almagro, 2004).

Finalmente, concluye que la contabilidad con el correr de los años ha 
estado avanzando respecto a sus vinculaciones interdisciplinarias, en don-
de se ha abierto camino a otras disciplinas que enriquezcan y fortalezcan 
futuras investigaciones.

7. Fabián Leonardo Quinche Martín (2008)

“Una evaluación crítica de la contabilidad ambiental empresarial”. 

El autor plantea que la contabilidad es una disciplina, profesional y 
académica, que busca el control orgánico del flujo de los recursos sociales, 
ambientales y naturales, en el relacionamiento de las organizaciones, el 
hombre y la naturaleza. Asimismo, que la contabilidad puede ser una dis-
ciplina constructiva o destructiva en la realidad social y natural, además 
la contabilidad está inmersa en conflictos sociales, políticos, culturales, 
ambientales, económicos, etc., por lo que pasa a ser un mecanismo de 
control de la vida diaria, influyendo en la forma en que vivimos, actuamos 
y comprendemos.

Quinche establece que la contabilidad ambiental nace ligada a la conta-
bilidad social, sin embargo, el autor señala que son independientes una de 
otra. Además, considera que la contabilidad ambiental tiene cuatro períodos 
característicos. El primero sería durante la década de 1970, en la cual surgen 
reflexiones teóricas de la contabilidad ambiental empresarial. En el segundo 
período en 1980, se enmarcó la presencia predominante del beneficio verda-
dero, es decir, un enfoque en busca de los costos ambientales, el desarrollo en 
la contabilidad de costos/gestión medioambiental. Por su parte, en 1990 se 
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amplía la visión hacia la construcción de información social y ambiental de 
carácter público y que podemos afirmar se viene consolidando hasta nuestros 
días. Un cuarto período, que recogería la historia total de la contabilidad 
ambiental, estaría representado por el enfoque de la utilidad para la toma de 
decisiones, dedicada a los mercados de valores y a los inversores de capital, 
ya sea como un elemento a tener en cuenta en la valoración de empresas 
(acciones) o como una forma de trazabilidad (derechos ambientales, etc.). 

Quinche determina que la contabilidad es utilizada como un medio de 
reducir el medio ambiente a términos seguros y manejables para la empresa 
y que es necesario que esta informe sobre las formas en que ella misma 
afecta la naturaleza y su entorno, además de reconocer las practicas locales, 
culturales, étnicas y de género en relación con el medio ambiente. De esta 
manera, la contabilidad ambiental busca informar la manera en que la 
entidad económica afecta a la naturaleza y a su entorno, proporcionando 
datos cualitativos, monetarios y no monetarios de impacto ambiental, 
además de los esfuerzos por “recuperar, mejorar o conservar el entorno y 
la naturaleza, de las diversas formas de prevención” (p. 213).

8. Norma Geba, Liliana Fernández Lorenzo y Marcela 
Bifaretti (2009)

“Marco conceptual para la especialidad contable socioambiental”. 

Las autoras afirman que una manera de satisfacer la demanda actual 
de información, se puede lograr complementando la información que 
ofrece la contabilidad tradicional con la que proporciona la contabilidad 
socioambiental, mediante la cual es posible utilizar indicadores objetivos 
y subjetivos, expresados en distintas medidas. Aseguran también que la 
contabilidad socioambiental es una apertura de la contabilidad social, la 
cual incluye la dimensión ambiental.

Además, sostienen que la contabilidad socioambiental se aboca al estudio 
de los impactos (tanto culturales como naturales, directos como indirectos) de 
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la actividad de los entes en el todo social y viceversa, en donde esta percepción 
hace referencia a impactos naturales que caracterizan la dimensión ambiental.

Así también señalan que el estudio de la contabilidad social (y ambien-
tal) en el marco de una teoría general contable, permitirá delimitar su campo 
de actuación y conocer la aplicación de los medios económico-financieros al 
desarrollo humano, en donde se contribuye a la satisfacción de información 
de los usuarios sobre áreas sociales y medioambientales; asimismo permitirá 
comprobar la posibilidad de desarrollo de los componentes más comunes 
que hacen al campo de acción de la disciplina contable.

De aplicarse los subprocesos de la teoría contable (descripción cualitati-
va y cuantitativa, comunicacional y evaluación) a la contabilidad socioam-
biental, podrá obtenerse conocimiento racional del aspecto referente a la 
porción de la realidad socioambiental considerada.

En cuanto al objetivo y dimensión de la contabilidad socioambiental, 
se tiene que el primero es obtener y brindar conocimiento metódico y sis-
temático de la realidad en su dimensión socioambiental, en cuanto a esta 
última, se entiende por la porción de la realidad considerada.

9. Miguel Díaz Inchicaqui (2003)

“La contabilidad social. Origen y paradigmas”. 

Díaz establece que la contabilidad es una ciencia de información em-
presarial, que a lo largo de la historia “ha buscado siempre satisfacer los 
requerimientos de sus usuarios internos y externos” (p. 31), procesando 
recursos básicos, sin embargo, no considera que la empresa es un subsis-
tema social que está obligado a administrar con responsabilidad social los 
recursos que “conllevan al cumplimiento de las aspiraciones y demandas 
de la colectividad” (p. 31).

En este sentido, se debe tomar en cuenta la responsabilidad social en la 
contabilidad, con el fin de poder informar cómo está actuando la entidad 
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económica en relación con su entorno socioeconómico y natural. Así, se 
debe adicionar a la información tradicional, datos de tipo social, ético, 
medioambiental o ecológico, lo que se denomina contabilidad social.

La responsabilidad social para las empresas supone un aumento en la 
información, en la que se reflejan “diversos aspectos sociales sobre los que 
puede impactar su actividad como son cuestiones relativas a los empleados, 
la comunidad social, el medio ambiente y otras cuestiones éticas” (p. 35).

De esta manera, el autor establece que la contabilidad social es el 
proceso de comunicar los efectos sociales y medioambientales que se 
desprenden de las actividades que tiene una entidad económica, lo que 
implica “extender la responsabilidad social a las organizaciones” (p. 36), 
lo cual no solo proporciona estados financieros para sus propietarios, pues 
las empresas “tienen responsabilidades más amplias que hacer dinero para 
sus accionistas” (p. 36).

Díaz identifica tres características de la contabilidad social (p. 36):

1. Suministrar información para la toma de decisiones sobre políticas y prácticas 
sociales que adopte la empresa en el nivel estratégico de la organización.

2. Contribuir a determinar si las estrategias y prácticas sociales de la empresa 
son consistentes con las prioridades sociales.

3. Informar a la colectividad sobre la contribución social de la empresa ya sea 
en los campos de impacto medioambiental como en los recursos humanos y 
éticos.

A su vez, reconoce ramas de la contabilidad social, como es la contabili-
dad medioambiental, la cual es una de las ramificaciones más importantes, 
en donde el inminente crecimiento del deterioro del medio ambiente es 
provocado principalmente por las actividades empresariales, por ello se 
hace preciso que las empresas establezcan sistemas de gestión y políticas 
medioambientales.
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En la Tabla 1 se presenta un cuadro comparativo en donde se recogen, 
a modo de resumen, las distintas definiciones realizadas por los autores 
anteriormente mencionados.

Tabla 1. Definición de contabilidad social y ambiental de acuerdo  
a informantes clave

Autor Definición
Rob Gray Establece una definición en su obra Current developments 

and trends in social and environmental auditing, reporting & 
Attestation: a personal perspective (2000), preparación y pu-
blicación de información sobre las interacciones y actividades 
de carácter social, medioambiental, vinculadas a los recursos 
humanos, a la comunidad, a los clientes, entre otras, de una 
organización y, cuando sea posible, las consecuencias de dichas 
interacciones y actividades. 

Carlos Larrinaga 
González

Creación de visibilidades que promocionan determinadas con-
figuraciones de las organizaciones y de la sociedad. Inclusión 
de elementos hasta ahora excluidos por los esquemas contables 
que pueden ilustrar las consecuencias medioambientales de las 
empresas.

María del Carmen 
Rodríguez de 
Ramírez

Contribuir a propiciar el aumento de la responsabilidad social 
a través de la estructuración de sistemas de información 
contable que permitan efectuar un seguimiento adecuado del 
manejo de los recursos, y que proporcionen diversos mode-
los que permitan obtener mediciones para que los distintos 
sectores interesados puedan efectuar sus controles y tomar 
decisiones derivadas de ellos.

Carmen Fernández 
Cuesta

Parte de la contabilidad aplicada cuyo objeto son las relaciones 
entre una “entidad” y su “medio ambiente”. 

Paula A. D’Onofrio Es aquella que contempla la información que genera la entidad 
para reflejar diversos aspectos sociales sobre los que puede 
impactar su actividad.

Inés García Fronti No tiene una definición propia. Cita a Gray (2000):

Preparación y publicación de información sobre las inte-
racciones y actividades de carácter social y medioambiental 
vinculadas a los recursos humanos, a la comunidad y a los 
clientes, entre otras, de una organización y, cuando sea posible, 
las consecuencias de dichas interacciones y actividades.
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Fabián Leonardo 
Quinche Martín

No establece una definición propia de contabilidad social, 
utiliza una genérica para definir contabilidad.

Es una disciplina, profesional y académica, que busca el control 
orgánico del flujo de los recursos sociales, ambientales y natu-
rales, en el relacionamiento de las organizaciones, el hombre y 
la naturaleza.

Norma Geba, Liliana 
Fernández Lorenzo 
y Marcela Bifaretti

Se aboca al estudio de los impactos (tanto culturales como 
naturales, directos como indirectos) de la actividad de los entes 
en el todo social y viceversa.

Miguel Díaz 
Inchicaqui

Proceso de comunicar los efectos sociales y medioambientales 
de la actividad económica de las organizaciones a determi-
nados grupos de interés en la sociedad y a la sociedad en su 
conjunto.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La responsabilidad social a la que se ven enfrentadas las entidades eco-
nómicas hoy por hoy, hace necesaria la elaboración y presentación de la 
información que está relacionada con el medio en el que se desenvuelven 
estas, ya sea el medio ambiente, la naturaleza y la sociedad misma. De esto, 
surge la contabilidad social y ambiental.

La contabilidad social y ambiental se desarrolla como una manera de 
poder entregar información incorporando una mayor cantidad de aspectos, 
de modo que pueda satisfacer las necesidades de información y sea útil para 
la toma de decisiones a nivel interno y externo, mostrando así resultados 
económicos además del impacto ambiental y social que genera el proceso 
productivo de las organizaciones.

Sin embargo, luego de la revisión de literatura realizada, es posible cons-
tatar la falta de un concepto convencional de contabilidad social y ambiental, 
existiendo propuestas de distintas naturalezas. A su vez, hay autores que 
consideran a la contabilidad social y ambiental como una sola disciplina, 
mientras que otros suponen a la contabilidad social y contabilidad ambiental 
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como dos conceptos independientes. Así también, existen investigadores 
que la contemplan como sinónimo de “contabilidad medioambiental” o 
“contabilidad socioambiental”.

Teniendo en cuenta autores como Gray, Larrinaga, Rodríguez, García, 
Geba, Fernández y Bifaretti, entre otros, es posible afirmar que la contabili-
dad social y ambiental es una aplicación de la teoría contable, en razón de la 
revelación de hechos de importancia social y ambiental, ya sea porque esta 
revelación afecta la situación patrimonial de la entidad, o porque solamente 
se considera oportuna su exposición.

Por otro lado, existe un grupo de autores como Fernández, D’onofrio, 
Quinche y Díaz, que conceptualizan la contabilidad social y ambiental 
como un ejercicio totalmente ajeno a la teoría contable, siendo utilizado 
este término como un sustantivo que alude al hecho de contar, sumar 
o simplemente dar cuenta de aspectos ambientales que afectan o que le 
afectan a la entidad que realiza tal revelación.

Dada la existencia empírica de estas dos corrientes, se puede concluir 
que el concepto de contabilidad social y ambiental no es algo transversal y 
que es argumentativo, dependiendo de quién emite o se aventura a postular 
su definición o utilización teleológica de esta.
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Resumen

El objetivo del presente artículo fue presentar la estructura actual de la 
investigación contable en Brasil, con énfasis en tres eventos indexados, las 
35 revistas contables y el papel de las maestrías y los doctorados. Para ello 
se llevó a cabo un análisis de contenido, a partir de una revisión sistemática 
de literatura publicada en las principales revistas contables brasileñas entre 
2008 y 2013. Entre los hallazgos encontrados se destacaron las característi-
cas de la contabilidad como campo científico en Brasil, características de los 
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autores, evolución de las líneas de investigación y evolución de las revistas. 
La estructura reciente de la investigación contable en Brasil, auspiciada por 
el Ministerio de Educación más las exigencias de la Capes, hace que se con-
vierta en un modelo maduro de investigación contable en Latinoamérica.

Palabras clave: investigación contable, Brasil, temas contables. 

Introduction to accounting research in Brazil 

Abstract

The objective of this paper is to present the current structure of accounting 
research in Brazil, with emphasis on three indexed events, the 35 accounting 
journals and the role of masters and doctorates. For this purpose, a content 
analysis was carried out, based on a systematic review of the literature 
published in the main Brazilian accounting journals between 2008 and 
2013. Among the findings, the characteristics of accounting as a scientific 
field in Brazil, authors, evolution of the lines of research and evolution of 
the journals are highlighted. The recent structure of accounting research 
in Brazil, sponsored by the Ministry of Education and the requirements of 
Capes, makes it a mature model of accounting research in Latin America.

Keywords: Accounting research, Brazil, accounting issues.
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Introducción

“La diversidad es una fuente de generación de nuevas ideas”.
(Paula, Silva, Vieira y Coutinho, 2012, p. 47)

Ya es un lugar común que la investigación contable de corriente principal y 
corte positivista, se ha desarrollado especialmente en Estados Unidos y que 
las corrientes alternativas tienen su epicentro en el Reino Unido, con aportes 
importantes desde Australia, Canadá y Nueva Zelanda. La corriente princi-
pal se ocupa especialmente del área financiera, usa métodos cuantitativos y 
se basa en la economía, mientras que las corrientes crítica e interpretativa 
se ocupan de áreas diversas, usan especialmente métodos cualitativos y se 
basan en disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología. Al 
parecer, en otras regiones del mundo se están consolidando procesos que 
están haciendo emerger una estructura policéntrica de la investigación 
contable mundial, como el caso de Brasil que se viene consolidando en la 
última década como un nuevo eje de ese policentrismo.

Ese proceso reciente de investigación contable en Brasil incluye autoeva-
luación colectiva permanente, discusiones públicas en congresos y publica-
ciones en revistas indexadas. El área de educación e investigación contable 
cuenta con un evento especializado y una revista (ambos indexados), donde 
se hace seguimiento a congresos, revistas, maestrías y doctorados, mediante 
revisiones sistemáticas de literatura que abordan aspectos como: 1) caracte-
rísticas del campo; 2) características de los autores; 3) características de las 
redes; 4) evolución de las revistas; 5) evolución de cada área en congresos 
y revistas; 6) evolución de las maestrías y, 7) evolución de los doctorados.

El objetivo de esta ponencia es presentar un perfil de la investigación con-
table en Brasil, que ayude a los académicos hispanoparlantes a comprender 
la dinámica de ese nuevo eje de policentrismo y que sirva a estos mismos 
académicos como inventario de publicaciones para profundizar en sus propias 
áreas de interés. El método utilizado es la revisión sistemática de literatura 
aplicada a artículos sobre investigación contable publicados en revistas cate-
goría A2, B1 y B2 (sistema Qualis-Capes), durante el período 2008-2013; es 
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decir, se trata de una revisión de revisiones. Este tipo de trabajos no pretende 
agotar ninguno de los temas a los que hace referencia y sacrifica profundidad 
para poder dar una mirada amplia a la investigación en ese país. La ponencia 
solo tiene pretensiones de nivel introductorio, es una exploración preliminar.

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos de la revisión; 
en segundo lugar, se muestra la revisión de ponencias presentadas en con-
gresos; luego se expone la revisión de la literatura publicada en revistas y 
por último, se dan las conclusiones.

Método utilizado para la revisión sistemática  
de literatura

Para alcanzar el objetivo de presentar un perfil de la investigación con-
table en Brasil, en este trabajo se llevó a cabo una revisión sistemática de 
literatura, con base en la propuesta metodológica de Tranfield, Denyer y 
Smart (2003). Esta propuesta es utilizada como referencia metodológica 
en la revista International Journal of Management Reviews, que se dedica 
exclusivamente a revisiones de literatura y es publicada por la Academia 
Británica de Administración. El carácter “sistemático” de la revisión de 
literatura pretende disminuir la subjetividad de los investigadores que hacen 
la revisión, tanto en la elección de los documentos como en su análisis, y 
pretende ser un método replicable.

La revisión sistemática de literatura consiste en plantear unos objetivos 
y propósitos claros, definir métodos preplaneados, usar criterios explícitos 
y reproducibles en la selección de artículos para su revisión, buscar de ma-
nera exhaustiva todos los artículos potencialmente relevantes, evaluar la 
calidad de la investigación y la solidez de los resultados, así como presentar 
los resultados de manera equilibrada, imparcial y comprensible (Tranfield, 
Denyer y Smart, 2003).

Una vez definido el objetivo de la revisión, se procedió a identificar las 
35 revistas contables que se encuentran indexadas y su categoría (Anexo 1). 
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Luego se ingresó a la página web de las revistas categoría A2, B1 y B2 (las 
categorías más altas), donde se seleccionaron 60 artículos que analizan la 
investigación, bien sea en congresos, revistas, aspectos teóricos, aspectos 
metodológicos y características de los programas de maestría y doctorado 
(Tabla 1). Para el análisis de los artículos se conformó una carpeta con 
los 60 archivos en formato PDF y se definieron las categorías de análisis 
y de relación entre los textos, con apoyo en el software ATLAS.ti. Para la 
presentación de los resultados se analizaron por separado las dinámicas 
de los congresos y revistas.

Tabla 1. Artículos seleccionados para desarrollar la revisión  
sistemática de literatura
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A2 Revista Contabilidade & Finanças 1 1 0 2

B1

Contabilidade Vista & Revista 1 2 1 4
Revista Contemporânea de Contabilidade 5 3 0 8
Revista de Contabilidade e Organizações 2 3 0 5
Revista Universo Contábil 4 1 1 6

B2

Contabilidade, Gestão e Governança 5 3 1 9
Enfoque: Reflexão Contábil 4 4 1 9
Revista Ambiente Contábil 2 0 2 4
Revista de Administração, Contabilidade e Economia 3 2 0 5
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 2 5 1 8

Total 29 24 7 60

Fuente: elaboración propia.

ATLAS.ti
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Revisiones de las ponencias presentadas en eventos

Uno de los mecanismos centrales que se ha utilizado en Brasil para cons-
truir conocimiento contable de manera colectiva, es evitar la proliferación 
de eventos desarticulados por todo el territorio nacional y concentrar los 
esfuerzos de posicionamiento y cualificación en un número pequeño de 
ellos. En las revisiones de literatura publicadas en revistas entre 2008 y 
2013, se destacan cuatro eventos: 1) Congreso Brasilero de Costos (CBC); 
2) encuentro de la Asociación Nacional de Posgrados e Investigación en 
Administración (Enanpad); 3) Congreso de la Universidad de Sao Paulo 
de Controladoria y Contabilidad (Congreso USP), y, 4) encuentro de la 
Asociación Nacional de Programas de Posgrado en Ciencias Contables 
(Anpcont). Todos ellos se realizan con periodicidad anual y están escala-
fonados en E1, la categoría de la Capes más alta para eventos.

Características de los eventos

El evento que ha acumulado una tradición más extensa es el Congreso 
Brasilero de Costos; este fue creado en 1994 con el nombre de gestión 
estratégica de costos, siguiendo la tendencia mundial de rediscusión y 
revalorización de los sistemas de costeo, inaugurada por un libro de con-
tabilidad gerencial publicado por Johnson y Kaplan en 1993; el congreso es 
promovido por la Associação Brasileira de Custos, con dieciséis áreas temá-
ticas. Fue creado con la expectativa de generar interacción de profesores y 
de estudiantes con empresarios, consultores, contadores, administradores y 
demás profesionales vinculados con la gestión estratégica de los costos; las 
ediciones anuales ininterrumpidas y sus avances cuantitativos y cualitativos 
le hicieron merecedor de la categoría A1 de Qualis-Capes en el año 2010 
(Diehl y Souza, 2008; Souza y Rasia, 2011) y E1 en la actualidad.

Si bien el Enanpad es un encuentro de administración, que existía antes 
de 1998, es a partir de este año que la contabilidad empieza a ser conside-
rada como área autónoma y fue el primer evento clasificado por la Capes 
como de nivel superior, que incluye trabajos contables, cuya participación 
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se incrementó hasta el 12 % en la primera década y se estabilizó allí (Araújo 
y Castro Silva, 2010; Silva, Wanderley y Santos, 2010). El Congreso USP se 
inició en el año 2001 en formato de seminario, donde se discutieron los 
trabajos de grado, disertaciones y tesis de ciencias contables producidos 
en la USP; de esta manera, la figura de Congreso USP de Controladoria 
y Contabilidad comenzó de manera abierta a partir de 2004, dirigido 
específicamente a la discusión de trabajos producidos en los posgrados 
(Cruz, Espejo, Costa y Almeida, 2011). Al interior del Congreso USP y otro 
similar de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), se desarrolla 
un congreso de “iniciación científica” en el que participan académicos con 
menor trayectoria como autores (Ensslin y Silva, 2008).

Tabla 2. Principales eventos de investigación contable en Brasil

Congreso Nombre 
común Periodicidad Año de 

inicio
Estrato 

Qualis 2013
Congreso Brasilero de Costos CBC Anual 1994 A

Encuentro de la Asociación 
Nacional de Posgrados 
e Investigación en 
Administración

Enanpad Anual 1996 A

Congreso Universidad de 
Sao Paulo de Controladoria y 
Contabilidad

Congreso 
USP Anual 2001 A

Asociación Nacional de 
Programas de Posgrado en 
Ciencias Contables

Anpcont Anual 2007 A

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el congreso de Anpcont es un evento de importante 
significado académico y científico, que permite la interacción entre inves-
tigadores, profesores y estudiantes; también es un medio de divulgación 
técnico-científica en ciencias contables y busca establecer vínculos entre los 
estudios académicos y su aplicación a las organizaciones. Por ser un evento 
nacional, desde 2007 se ha realizado en diferentes ciudades brasileras, con 
lo cual se facilita la participación de un número amplio de integrantes de 
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la comunidad académica; en las versiones recientes el evento ha adquirido 
carácter internacional (Matos, Niyama, Araujo Neto y Marques, 2012; Silva, 
Wanderley y Santos, 2010; Souza, Machado y Bianchi, 2011c).

Fuentes utilizadas y método de investigación

En Anpcont las principales referencias bibliográficas son artículos de revistas 
internacionales y el número de referencias ha crecido a lo largo del tiempo 
(Matos, Niyama, Araujo Neto y Marques, 2012); las ponencias presentadas 
en el mismo congreso son más citadas en contabilidad gerencial que en 
mercado de capitales, dado que la primera es un área más abierta y plural, 
mientras la segunda atiende más a criterios internacionales3 (Paula, Silva, 
Vieira y Coutinho, 2012). Por su parte, en el Congreso USP y en Enanpad, 
hay concentración de fuentes en libros de administración y contabilidad, 
que no se consideran una fuente actualizada para la producción de artículos 
académicos y para la solución de problemas actuales; el origen temático 
de los textos a los que se acude es considerado una fuente de “hermetismo 
contable”; la sociología, la psicología y la antropología son abordadas de ma-
nera casi exclusiva en el área de enseñanza e investigación contable (Cabral, 
Siqueira y Siqueira-Batista, 2011). En los eventos de “iniciación científica” 
de la USP y la UFSC, los libros son las obras más referenciadas y sobresalen 
las referencias nacionales (Ensslin y Silva, 2008). Todo indica que las fuentes 
utilizadas han avanzado más en la Anpcont que en los demás eventos.

Con respecto al método, las ponencias presentadas en el Congreso 
Anpcont son en su mayoría de investigación positiva, predominan los 
métodos empíricos, lo cual se ha acentuado a lo largo de los años (Paula, 
Silva, Vieira y Coutinho, 2012); algo similar ocurre en los eventos de 
“iniciación científica” de la USP y la UFSC, donde prevalecen los estudios 
empírico-teóricos (Ensslin y Silva, 2008). En el Congreso USP y en Enanpad, 
la interdisciplinariedad está restringida a economía, administración y 

3 Un estudio que analiza los artículos sobre mercado de capitales publicados en 
revistas, llegó a la misma conclusión: las redes entre autores son dispersas y de lazos 
débiles (Nascimento, Pereira y Toledo Filho, 2010).
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educación (Cabral, Siqueira y Siqueira-Batista, 2011). El análisis de los 
trabajos presentados reveló de forma inequívoca que a lo largo de la primera 
década de publicación de artículos contables en los Enanpad, predominó la 
investigación positiva y desde el principio los trabajos normativos tendieron 
a desaparecer (Mendonça Neto, Riccio y Sakata, 2009)4. Las ponencias pre-
sentadas en versiones recientes del Congreso USP tienen inconsistencias en 
la formulación del problema en un 61 %, especialmente porque se trata de 
problemas implícitos, que se pueden responder de manera simple como “si” 
o “no”; en el 16 % de los trabajos no se menciona el problema en la intro-
ducción de la ponencia (Cunha, Magro y Dias, 2012). Metodológicamente 
se resalta entonces la concentración reciente en investigación positiva, el 
bajo nivel de interdisciplinariedad y las autocríticas con respecto a una 
posición más clara de cada trabajo frente a la literatura que se ha publicado 
previamente.

Características de los autores y las instituciones

Uno de los trabajos clasificó a los ponentes de los cuatro congresos como 
entrantes, retirados, onetimers y continuadores, según su número de publi-
caciones en un período dado. Se consideran entrantes aquellos autores que 
han publicado varios artículos en los últimos años del período; retirados son 
aquellos que publicaban pero que no lo han hecho en los últimos dos años; 
onetimers son los que publicaron solo una vez en el período y continuadores 
son los autores que publican de manera periódica. Los continuadores son 
centrales en el desarrollo de la disciplina, porque tienen la mayor producción 
en cantidad e intermedian y relacionan las otras categorías de autores; es 
decir, agencian las informaciones de diferentes investigadores y además 
son los principales responsables de las publicaciones internacionales. En 
los cuatro congresos donde se discuten los resultados de investigación con-
table, indexados en estrato A por Qualis, la categoría con menor número 

4 El artículo de Mendonça Neto, Riccio y Sakata (2009) está publicado en una 
revista de administración, pero fue adicionado aquí porque analiza la primera década 
de publicación de artículos contables en los Enanpad.
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de autores es la de continuadores y la de mayor número de autores es la de 
ontimers5 (Walter, Bach, Souza y Frega, 2013).

Si bien los autores más prolíficos están vinculados a pocas instituciones, 
especialmente a la USP (Souza, Rover, Gallon y Ensslin, 2008), quienes 
presentan mayor número de ponencias en los distintos eventos son los que 
tienen mayor asociatividad (Freitas, Pacheco, Karolkievicz y Sillas, 2012b); 
es decir, la producción está concentrada en algunos estados, universidades 
y autores (Matos, Niyama, Araujo Neto y Marques, 2012), pero los autores 
con mayor productividad son los que articulan, los que crean vínculos, los 
que construyen centralidad en las redes. Esta interacción es importante, 
dado que en el Congreso USP y en el Congreso de Anpcont, la gran ma-
yoría de los autores ha presentado una sola ponencia (Barbosa y Barros, 
2010; Cruz, Espejo, Costa y Almeida, 2011) y son los continuadores los que 
retoman esas contribuciones para avanzar en la construcción colectiva de 
conocimiento. También se ha identificado un número alto de investigadores 
que tiene metas comunes y que vislumbran la internacionalización como 
una necesidad apremiante (Cruz, Espejo, Costa y Almeida, 2011).

Los autores de las ponencias presentadas en el Congreso USP y en el 
Congreso Anpcont cuentan con formación de posgrado: alrededor del 40 
% tienen título de doctor y un 33 % adicional tienen formación de maestría 
(Barbosa y Barros, 2010; Matos, Niyama, Araujo Neto y Marques, 2012). En 
esos mismos eventos lo más habitual es que haya dos autores por ponencia 
(Barbosa, Quintana y Machado, 2011), mientras que en los eventos de 
“iniciación científica” de la USP y la UFSC hay un número alto de autores 
por ponencia (Ensslin y Silva, 2008). En varias clasificaciones de autores 
construidas por los estudios que analizan los eventos, aparece la profesora 

5 Las categorías de entrantes, retirantes, onetimers y continuantes, fueron adaptadas 
del trabajo de Guarido Filho, Machado-da-Silva y Goncalves, presentado como 
ponencia en el Enanpad de 2009 (Walter, Bach, Souza y Frega, 2013, p. 203). Las 
mismas categorías fueron utilizadas en el trabajo de Meli y Oliveira Neto (2011), 
que se presentará más adelante en este trabajo; en ese caso las categorías fueron 
adaptadas de la tesis doctoral de Guarido Filho, terminada en 2008 (Meli y Oliveira 
Neto, 2011, p. 159).
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Ilse Maria Beuren, liderando los autores más prolíficos y está acompañada 
en estos reportes de los profesores Adriano Leal Bruni, Auster Moreira 
Nascimento, Edgar Bruno Cornachine Jr., Edison Paulo, Fernando Dal-Ri 
Murcia, Gilberto de Andrade Martins, Luiz João Corrar, Maisa de Souza 
Ribeiro, Marcelo Alvaro da Silva Macedo y Maria Thereza Pompa Antunes6 
(Barbosa et al., 2011; Freitas et al., 2012b; Luca et al., 2011; Souza et al., 
2008). Estos autores que aparecen en los primeros lugares de los escalafo-
nes son los continuadores más destacados en los tres principales eventos.

Con respecto a las instituciones, en el trabajo de Souza et al. (2008) 
se hizo una clasificación sugestiva, a partir de las ponencias presentadas 
en los Congresos USP, Enanpad, Anpcont y el encuentro de enseñanza e 
investigación en administración y contabilidad (EnEPQ)7. En el estudio 
citado, los autores identificaron tres grupos de instituciones que presentan 
similitudes en la producción científica y en el número de investigadores: 
instituciones de centro, intermedias y de periferia. Por productividad cien-
tífica, las instituciones del centro son USP, UnB, Fucape y UFSC; la zona 
intermedia está compuesta por 13 instituciones de educación superior y 
la periferia por 160. Esta productividad está vinculada directamente a la 
presencia de programas de maestría y doctorado en ciencias contables, que 
son los espacios de formación de investigadores8.

6 Algunos trabajos han analizado la participación femenina en los tres principales 
eventos contables en Brasil y han encontrado que es significativamente pequeña con 
relación al género masculino, aunque está aumentando (Barbosa y Barros, 2010; 
Luca et al., 2011).

7 No se tuvo en cuenta el Congreso Brasilero de Costos, porque en 2006 
disminuyó su categoría a B.

8 En las IES de periferia se encontró poca tradición en investigación, aún 
en aquellas que cuentan con programas de maestría. Al parecer, los nuevos 
relacionamientos se dan a partir de los ya existentes y las IES de periferia tienen 
mayor dificultad para relacionarse con IES centrales (Souza et al., 2008, p. 33). 
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Tabla 3. Revisiones sistemáticas de ponencias presentadas en congresos

Categoría Descripción

Características 
del campo

Características de las ponencias (Matos et al., 2012); continuidad de 
los autores (Walter et al., 2013); cooperación académica (Freitas et 
al., 2012b); definición del problema de investigación en ponencias 
(Cunha et al., 2012); “diálogo científico” (Paula et al., 2012); diálogo 
con las ciencias humanas (Cabral et al., 2011); perfil de ponencias de 
iniciación científica (Ensslin y Silva, 2008) y redes en Congreso USP 
(Cruz et al., 2011).

Características 
de los autores

Participación femenina en las ponencias (Luca et al., 2011); perfil de 
los autores (Barbosa y Barros, 2010) y productividad de los investi-
gadores (Souza et al., 2008).

Evolución de 
un tema en 
uno o varios 
congresos

Alineamiento estratégico (Silva y Lunkes, 2011); contabilidad finan-
ciera (Silva et al., 2010); contabilidad gerencial (Araújo y Castro Silva, 
2010); controladoria (Beuren et al., 2012); controladoria y contabili-
dad gerencial (Ribeiro, 2013c); coordinación y control (Demuner et 
al., 2008); costos ABC (Diehl y Souza, 2008); costos en administra-
ción pública (Carneiro, et al., 2012); costos en agronegocios (Souza 
y Rasia, 2011); finanzas (Gubiani y Lavarda, 2011); gobernanza 
(Duarte et al., 2012), gobierno corporativo (Campos et al., 2011) y 
organizaciones sin ánimo de lucro (Olak et al., 2008).

Fuente: elaboración propia.

Entre las instituciones que participan más activamente en investigación, 
se da cierta especialización temática: USP, UnB, Fucape y UFPR concentran 
sus publicaciones en contabilidad para usuarios externos; UFSC y UFPE 
focalizan sus trabajos en educación e investigación contable, y en Mackenzie 
y UFMG predominan las investigaciones sobre mercados financieros, de 
crédito y de capitales. En general, las áreas de contabilidad gerencial y 
contabilidad para usuarios externos son predominantes en las IES más 
prolíficas, mientras que educación e investigación en contabilidad es el área 
menos explorada, a pesar de tener un encuentro especializado (EnEPQ) 
(Souza, Rover, Gallon y Ensslin, 2008).
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Temas abordados en los eventos

En el período 2008-2013, las 11 principales revistas contables de Brasil pu-
blicaron 13 artículos que analizan la evolución de un tema en uno o varios 
congresos. Entre esos trabajos, nueve estudiaron las ponencias publicadas 
en el Congreso USP, nueve examinaron las ponencias publicadas en los 
Enanpad, cinco analizaron las ponencias de Anpcont y cuatro trabajos 
escudriñaron ponencias presentadas en el Congreso Brasilero de Costos; 
es decir, los dos primeros son considerados por los investigadores como 
los principales espacios donde se discute cada tema9.

Los cuatro trabajos que analizan simultáneamente los tres principales 
congresos (Congreso USP, Enanpad y Anpcont) coinciden en varios aspectos 
y se diferencian claramente en otros. En términos generales las ponencias 
de los diferentes temas coinciden: 1) en que prevalece el título de docto-
rado como formación de los autores; 2) el número de autores por artículo 
más común es de dos o tres; 3) la mayoría de los trabajos son aplicaciones 
a organizaciones específicas y, 4) en las fuentes prevalecen las referencias 
internacionales, con tendencia a aumentar. Sin embargo, las diferentes áreas 
temáticas tienen abordajes metodológicos distintos y son más estudiadas 
en algunas universidades. Por ejemplo, en alineamiento estratégico predo-
minan los estudios exploratorios, prácticos y cualitativos (Silva y Lunkes, 
2011), mientras que en contabilidad financiera más de la mitad de las po-
nencias utilizan abordaje estadístico, con 11 tipos de métodos estadísticos 
que están en aumento (Silva, Wanderley y Santos, 2010); por su parte, en 
finanzas corporativas10 prima lo descriptivo (Gubiani y Lavarda, 2011). 
Temáticamente también hay concentración en algunas instituciones: la USP 

9 Cuatro trabajos analizan un tema en tres congresos: Enanpad, Anpcont y 
Congreso USP; dos trabajos analizan exclusivamente las ponencias de Enanpad; 
otros dos analizan exclusivamente las ponencias del Congreso USP y otros dos el 
Congreso Brasilero de Costos; los otros tres trabajos analizan los cuatro congresos 
simultáneamente, tres de ellos y uno de ellos.

10 El trabajo de Gubiani y Lavarda (2011) hace referencia a finanzas com-
por tamentales y teoría de prospecto; aborda las finanzas desde la teoría del 
comportamiento orientadas a la toma de decisiones.
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aparece como la institución con mayor participación en gobierno corpo-
rativo, finanzas corporativas y contabilidad financiera, Fucape se destaca 
también en contabilidad financiera, pero en alineamiento estratégico las 
principales instituciones son UFRGS, UFRJ y FGV (Silva y Lunkes, 2011). 

Revisiones de la literatura publicada en revistas

Entre las revisiones de literatura publicadas en el período 2008-2013, se en-
contraron artículos sobre la trayectoria de algunas revistas y otros dedicados 
a comparar dos revistas. El primer grupo de trabajos analiza la trayectoria 
de Contabilidade, Gestão e Governança (CGG); Revista Contemporânea de 
Contabilidade (RCC); Revista Contabilidade & Finanças (RCF) y Revista de 
Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC). El segundo grupo compara 
las revistas Contabilidade Vista & Revista (CV&R) con Revista Universo 
Contábil (RUC); Revista Contabilidade & Finanças (RCF) con Base, y Revista 
Contabilidade & Finanças (RCF) con The Accounting Review (TAR).

Características de las revistas

Las revistas CGG, CV&R, RCC, REPeC y RUC, están indexadas en categoría 
B1 o B211, cuatro de ellas fueron creadas en el período 2004-2007 y en 2013 
ya publicaban tres o cuatro números por año12; es decir, se trata de revistas 
muy jóvenes, que han logrado incrementar tempranamente su periodicidad 
y que han ascendido rápidamente en la escala nacional de indexación. Por 
su parte, RCF es la revista contable con más tradición en Brasil, creada en 
1989 en la Universidad de Sao Paulo, es la única que ha llegado a la categoría 

11 La escala de indexación de revistas en Brasil es A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 y 
C; A1 es la categoría más alta y C es la categoría más baja (Qualis-Capes, 2013). El 
nivel de indexación de las 34 revistas contables está en el Anexo 01 de este trabajo.

12 La revista CV&R se creó desde 1989, cuando también fue creada RCF. Para 2013 
CGG y RCC publicaban tres números al año y CV&R, REPeC y RUC publicaban 
cuatro números anuales. La revista Base es de ciencias económicas, fue un referente 
central 10 años atrás para la investigación contable, pero ha perdido protagonismo 
por la cualificación formal de las revistas especializadas en contabilidad.
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A2 y siempre ha estado indexada en categoría superior a las demás13. TAR  
es la revista de la American Accounting Association que ocupa el primer 
lugar en todos los escalafones internacionales de revistas contables y se ha 
convertido en un referente explícito para RCF.

Desde el punto de vista temático, en RCF predominan los artículos de 
contabilidad financiera, seguidos de enseñanza de la contabilidad, teoría 
contable y sistemas de información (Brunozi Júnior et al., 2011). En RCC 
los temas más abordados han sido contabilidad de costos, enseñanza e 
investigación, contabilidad ambiental, gobierno corporativo y desempeño 
organizacional (Ribeiro, 2013a). Por su parte, en REPeC los temas más 
abordados son enseñanza e investigación, transparencia, contabilidad in-
ternacional, demostraciones contable-financieras, contabilidad gerencial, 
historia de la contabilidad, contabilidad gubernamental, mercado de capita-
les y controladoria (Ribeiro, 2013b); en CGG prevalecen los artículos sobre 
contabilidad gerencial (Perdigão, Niyama y Santana, 2010). Temáticamente 
es clara la diferencia entre RCF y las demás revistas, donde la primera está 
concentrada en contabilidad financiera, con enfoque cuantitativo positivis-
ta, de corriente principal en investigación contable; las demás revistas están 
orientadas a contabilidad gerencial, enseñanza e investigación contable y 
contabilidad ambiental, entre otros temas.

Metodológicamente, en RCF las publicaciones fueron de cuño biblio-
gráfico y documental entre 1989 y 2002, pero entre 2003 y 2009 predomi-
naron los estudios empíricos, con aporte de datos primarios y secundarios 
(Brunozi Júnior et al., 2011); la revista pasó de ser predominantemente 
normativa entre 1989 y 1997, al uso de “otros” abordajes entre 1998 y 
2003, para acoger principalmente artículos positivistas entre 2004 y 2007 
(Kroenke et al., 2011). Los artículos publicados en las demás revistas 
acuden a métodos diversos y un número mayor son de tipo cualitativo. 
Curiosamente, los investigadores son poco influenciados por las teorías y 

13 La revista contó con la denominación de Caderno de Estudos en el período 
1989-2000 y adquirió la denominación de Revista Contabilidade & Finanças a partir 
de 2001.
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métodos de los orientadores de maestría y doctorado, son más direcciona-
dos por los eventos académicos (Kroenke et al., 2011).

Con respecto a los autores, en las cuatro revistas (CGG, RCC, RCF y 
REPeC) la mayoría son doctores o estudiantes de doctorado y muy pocos 
cuentan solo con título de pregrado. Esto ocurre porque el Ministerio de 

Tabla 3. Revisiones sistemáticas de literatura publicada en revistas

Categoría Descripción

Evolución de una revista

Contabilidade, Gestão e Governança (Esteves y Botelho, 
2013; Perdigão et al., 2010); Revista Contabilidade & 
Finanças (Brunozi Júnior et al., 2011; Kroenke et al., 
2011); Revista Contemporânea de Contabilidade (Ribeiro, 
2013a) y Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 
(Ribeiro, 2013b).

Comparación de dos 
revistas

Contabilidade Vista & Revista vs. Revista Universo Contábil 
(Lima et al., 2013); Revista Contabilidade & Finanças vs. 
Base (Batistella et al., 2008) y Revista Contabilidade & 
Finanças vs. The Accounting Review (Dantas et al., 2011).

Evolución de un tema en 
una o varias revistas

Ajustes contables (Andrade et al., 2011); contabilidad 
ambiental (Freitas et al., 2012a; Rosa et al., 2012; Silva y 
Pires, 2013); controladoria (Beuren y Silva, 2010); costos 
(Machado et al., 2012); gobierno corporativo (Catapan y 
Cherobim, 2010); flujos de caja (Barbosa et al., 2011) y 
presupuesto (Suave et al., 2013).

Procesos de gestión de 
las revistas

Celeridad en la evaluación de artículos (Dias et al., 2011); 
comparación entre revistas disponibles y necesidades 
adicionales de espacios de publicación (Murcia et al., 
2013); proceso editorial (Souza et al., 2011b) y propuesta 
de indexación interna de revistas extranjeras (Murcia y 
Borba, 2008).

Características del campo
Cambio de paradigma (Mendonça Neto et al., 2008); 
evolución general del campo (Avelar et al., 2012) y mapa 
de redes de colaboración (Silva et al., 2012).

Características de los 
autores

Continuidad de los autores (Meli y Oliveira Neto, 2011) y 
productividad de los docentes permanentes de 18 maes-
trías contables (Soares et al., 2013).

Fuente: elaboración propia.
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Educación exige que los profesores vinculados a los posgrados tengan 
publicaciones científicas relevantes y es en esos programas académicos 
donde se genera el conocimiento contable producido en Brasil, por medio 
de artículos escritos en coautoría. A partir de 2003 disminuyó la concen-
tración en autores de la USP por la creación de programas de maestría y 
doctorado en otras instituciones (Brunozi Júnior, Emmendoerfer, Abrantes 
y Klein, 2011; Ribeiro, 2013a).

Entre los profesores más prolíficos y con alto grado de centralidad en 
las redes, se destacan Ilse Maria Beuren en CGG y RCC (Esteves y Botelho, 
2013; Ribeiro, 2013a); Romualdo Douglas Colauto en RCC (Ribeiro, 2013a); 
Eliseu Martins en RCF (Brunozi Júnior et al., 2011; Kroenke et al., 2011), así 
como Aridelmo José Campanharo Teixeira y Gilberto de Andrade Martins 
en REPeC (Ribeiro, 2013b). En los primeros años de todas las revistas, a 
medida que va pasando el tiempo aumenta el número de coautores por 
artículo, disminuye la participación de autores vinculados con la institución 
editora de la revista y se va posicionando un número pequeño de autores 
en la centralidad de las redes.

Las comparaciones entre revistas, resaltan que tanto Base como CV&R, 
RCF, RUC y TAR, son estables en el número de artículos publicados por 
edición, pero TAR publica más artículos cada año ya que tiene seis ediciones 
anuales, mientras las otras tienen tres o cuatro ediciones por año (Batistella 
et al., 2008; Dantas et al., 2011; Lima et al., 2013). Con respecto a los autores, 
las características son muy parecidas en las cinco revistas: un promedio de 
dos autores por artículo, autocitaciones en alrededor del 3 % y reducción 
del número de coautores vinculados a la misma institución. El perfil de la 
producción científica es muy similar en CV&R, RCF y RUC, mientras que 
la revista Base cada vez publica menos artículos contables14.

14 La revista Base es una publicación genérica de ciencias económicas que 
fue central en la producción académica contable 10 años atrás, pero ha perdido 
protagonismo por el avance formal de las revistas especializadas en contabilidad.
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La comparación entre RCF y TAR revela importantes retos de fondo y de 
forma para la primera, que intencionalmente está construyendo un perfil 
similar. En primer lugar, los patrones de producción científica (estructura 
de los artículos) en Brasil siguen siendo diferentes a los patrones interna-
cionales de corriente principal, lo cual al parecer explica la poca inserción 
brasileña en revistas internacionales. En segundo lugar, las referencias 
bibliográficas en las que se apoyan los artículos publicados en TAR son 
mayores en valor absoluto, están más concentradas en revistas que en libros 
y tienen menor participación de tesis y disertaciones (Dantas et al., 2011). 
Tanto la estructura de los artículos como los autores que participan y las 
fuentes en las que se apoyan, revelan que persiste una distancia importante 
entre RCF y TAR.

La literatura contable de Brasil también aborda los procesos de gestión 
editorial de las revistas, tanto desde el tiempo que tarda en publicarse un 
artículo postulado y los criterios de cualificación académica de las revistas, 
hasta la categoría de indexación en la que deben estar las revistas extranjeras 
y la cantidad de revistas necesarias para tejer las relaciones académicas 
entre una comunidad contable del tamaño de la brasileña. En primer lugar, 
se encontró que en el período 2004-2009 aumentó el tiempo que tarda en 
publicarse un artículo, desde que fue postulado; esto ocurre por los procesos 
formales para mejorar el nivel de indexación, el aumento en el número de 
artículos postulados y el bajo número de evaluadores, entre otros (Dias, 
Barbosa Neto y Cunha, 2011). En segundo lugar, se propuso un conjunto de 
objetivos para una revista en particular, que pueden ser utilizados por otras 
para avanzar en sus procesos de cualificación académica, en la categoría 
formal de indexación y en su reconocimiento internacional; los 13 objeti-
vos propuestos están distribuidos en tres perspectivas: sociedad, procesos 
internos y “aprendizaje y crecimiento” (Souza, Petri y Cardoso, 2011b).

Así mismo, en un trabajo se presentó una metodología para evaluar las 
revistas contables extranjeras y asignar la categoría en el proceso de homo-
logación de la Capes (Murcia y Borba, 2008); los investigadores plantearon 
cuáles revistas extranjeras deben estar indexadas y en qué categoría, en lugar 
de esperar que lo definan funcionarios menos familiarizados con este campo 
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científico en particular. Por su parte, un análisis riguroso sobre el número 
de programas de maestría y doctorado, reveló que el crecimiento de estos 
ha motivado el aumento en el número y cualificación de las revistas, pero 
al mismo tiempo mostró que los puntos disponibles en las revistas especia-
lizadas en contabilidad no son suficientes para responder a las exigencias 
de publicación por parte de la Capes (Murcia, Rosa y Borba, 2013). Ningún 
país de Latinoamérica tiene 34 revistas contables indexadas como Brasil, 
pero en este país la dinámica de esta comunidad hace que sean insuficientes 
estas 34 revistas, muchas de ellas con tres y cuatro ediciones anuales.

Temas abordados en las revisiones

Sobre contabilidad ambiental se analizaron tres artículos recientes que revi-
san la literatura publicada en revistas. En el primero de ellos se estudiaron 
las revistas de las instituciones que tienen doctorado en contabilidad y se 
encontró que existen pocas publicaciones sobre el tema y que en lo existente 
se destaca la aplicabilidad y evidenciación de factores ambientales (Freitas, 
Quaresma, Schmitt, Gonçalves y Quintana, 2012a). Sin embargo, en otro 
trabajo se revisó lo publicado durante los últimos 20 años en revistas de 
estrato Qualis A, B y C, y se llegó a la conclusión de que en los últimos 
años se han dado grandes pasos para evaluar y atender las necesidades 
sociales, económicas y financieras de la sociedad (Silva y Pires, 2013). En 
el mismo sentido, el tercer trabajo revisó 103 artículos publicados en el 
período 1991-2010 y concluyó que la contabilidad ambiental se consolidó 
en Brasil a partir de 2007, con unos énfasis específicos (Rosa, Voss, Ensslin 
y Ripoll Feliu, 2012). 

Por su parte, en contabilidad de gestión se han publicado revisiones 
recientes de la literatura de costos, presupuesto y flujos de caja. Los 80 
artículos sobre costos publicados en nueve revistas tratan cuatro temas en 
particular sin que uno de ellos se destaque más; las redes entre investigado-
res están en fase embrionaria y se ha avanzado bastante en la construcción 
de casos (Machado, Silva y Beuren, 2012); en el mismo sentido, una revisión 
sobre teoría de ajustes contables en las principales revistas, encontró que 
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los artículos defienden la idea de que las informaciones contables basadas 
solamente en el costo histórico no revelan la situación real de los patrimo-
nios de las empresas (Andrade, Segantini y Silva, 2011). Sobre presupuesto 
se analizaron 19 artículos publicados en revistas de estrato Qualis B1 y B2, 
y se encontró que no hay autores que predominen en el tema dentro de 
Brasil y que también se ha avanzado en la construcción de casos (Suave, 
Lunkes, Rosa y Soares, 2013). Con respecto a flujos de caja, se encontró un 
número pequeño de artículos publicados en los primeros 20 años de RCF, 
pero allí se identificó el autor seminal, los principales temas abordados y el 
origen de las referencias, entre otros (Barbosa, Quintana y Machado, 2011).

En la revisión de 26 artículos sobre gobierno corporativo publicados 
entre 2000 y 2010, se encontró predominio de trabajos empíricos, ausencia 
de trabajos normativos, la USP es la institución más prolífica y no se dis-
tinguen sectores económicos (Catapan y Cherobim, 2010). Sobre controla-
doria, a pesar de ser un concepto presente en la denominación de algunos 
programas académicos, se hallaron vacíos conceptuales y pocos avances 
procedimentales y organizacionales (Beuren y Silva, 2010).

Algunas revisiones destacaron la ausencia de marco conceptual en el 
subcampo estudiado (Rosa, Voss, Ensslin y Ripoll Feliu, 2012), o identifi-
caron que solo se utilizan algunas categorías del marco identificado por los 
investigadores (Beuren y Silva, 2010). El método más utilizado en contabi-
lidad gerencial es el estudio de caso, tanto en la literatura sobre presupuesto 
(Suave, Lunkes, Rosa y Soares, 2013), como en la de costos (Machado, Silva 
y Beuren, 2012); mientras que en la literatura sobre gobierno corporativo 
existe una tendencia a recolectar datos usando el software Economatica 
(Catapan y Cherobim, 2010).

Características del campo científico y los autores

Sobre el paradigma de investigación adoptado por la investigación contable 
en Brasil, hay dos trabajos muy interesantes que se publicaron en el período 
analizado; uno de ellos plantea que se presentó una mudanza de paradigma 
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a mediados del siglo pasado y el otro indica que recientemente el paradig-
ma de investigación brasileño volvió a cambiar. Por un lado, se define que 
a mediados del siglo pasado pasó a predominar el pensamiento contable 
norteamericano, en detrimento de la escuela italiana que había prevalecido 
hasta entonces. Ese cambio de paradigma se explicó de manera empírica y 
con fundamentos teóricos, mediante la aplicación de las etapas de la socio-
logía de la traducción, 1) problematización; 2) persuasión; 3) alistamiento 
y, 4) movilización de aliados) a 777 artículos publicados entre 1912 y 1979. 
Allí se identificaron tanto los principales interesados en el cambio, como 
los métodos de persuasión y alistamiento utilizados en la consolidación del 
proceso, a través de la movilización de aliados (Mendonça Neto et al., 2008).

Por su parte, en otro trabajo se estudiaron las investigaciones empíricas 
en contabilidad publicadas en las principales revistas contables nacionales 
en el período 2000-2009. Allí se encontró que: 1) el número de artículos de 
contabilidad financiera es bastante superior a las demás áreas (contabilidad 
gerencial y enseñanza e investigación en contabilidad); 2) que el abordaje 
cuantitativo predomina y está en aumento y; 3) que para recolectar los 
datos predominan los métodos de investigación documental y bases de 
datos externas (Avelar et al., 2012). Es decir, al parecer desde 2006 la inves-
tigación contable está migrando de nuevo, desde la contabilidad de gestión 
hacia la contabilidad financiera, con aumento de métodos cuantitativos; 
cada vez la investigación contable en Brasil toma más características de la 
investigación contable de corriente principal en el mundo anglosajón. Este 
último proceso coincide con el incremento de las redes de colaboración 
entre académicos de distintas instituciones, especialmente profesores de 
maestrías y doctorados en ciencias contables (Silva et al., 2012).

Uno de los trabajos que analizó la producción académica de siete re-
vistas contables fue más allá de la descripción de las redes, para analizar y 
explicar el perfil de colaboración científica (Meli y Oliveira Neto, 2011). Ese 
trabajo encontró que la red está fragmentada; que un componente grande 
está aislado: el 71 % de los autores publicaron apenas una vez entre 2005 
y 2009; solo 2.5 % de los autores publican continuamente; el 48 % de los 
trabajos tienen alguna relación entre sí, pero los demás están “pulverizados”, 
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no tienen ningún vínculo con el componente principal de la red; 138 de 
los autores estudiados están vinculados solo en parejas o están totalmente 
aislados. Cuando se retiran los autores que publican una sola vez y los 
que publican de manera aislada, la red deja de estar fragmentada (Meli y 
Oliveira Neto, 2011).

Para analizar la interacción entre los autores contables, Meli y Oliveira 
Neto (2011) retomaron las categorías de onetimers, entrantes, retirados y 
continuadores. Los primeros son aquellos que publican una sola vez en un 
período dado; los segundos son los que han publicado varias veces, pero al 
final del período considerado; los retirados han publicado varias veces, pero 
no en los últimos años del período, y los continuadores son los autores que 
publican periódicamente. En las siete revistas contables analizadas entre 
2005 y 2009, participaron 939 autores, de los cuales 667 son onetimers y 
solo 23 son continuadores. Lo interesante es que los autores continuadores 
son los que tienen mayor centralidad de grado en la red, son los que atraen 
más colaboradores y tienen mayor prestigio; los continuadores son los au-
tores que guían la investigación académica y vinculan el trabajo colectivo; 
usualmente tienen título de doctor y trabajan como profesores de maestrías 
y doctorados en diferentes ciudades.

La productividad de los docentes de 18 maestrías contables sigue con-
centrada en un pequeño número de instituciones, a pesar de la reciente 
creación de programas de maestría a lo largo del territorio nacional. Tanto 
la producción más alta por programa de maestría, como la productividad 
más alta por profesor y la publicación en revistas internacionales, se con-
centran en USP, FURB, UFSC y Fucape. En Brasil, la publicación científica 
es un factor importante en la evaluación de los programas de maestría y 
doctorado; esa productividad explica en gran medida la nota que la Capes 
le otorga a los programas, que van de 1 a 5 para las maestrías y de 1 a 7 para 
los doctorados; la nota mínima para mantenerse en funcionamiento es de 3 
(Soares et al., 2013). En buena medida, el hecho de que la producción esté 
concentrada en las maestrías y los doctorados es resultado de las exigencias 
institucionales de la Capes.
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Conclusiones

El objetivo de este trabajo fue construir un perfil de la investigación con-
table en Brasil, a partir de un grupo de eventos académicos de alto nivel 
y de artículos publicados en revistas contables indexadas. El nivel de ma-
durez al que han llegado los principales eventos académicos, así como el 
crecimiento reciente en el número de revistas contables y su ascenso en el 
nivel de indexación, han hecho posible que los avances en la investigación 
contable se conviertan en objeto de investigación para la línea de “educación 
e investigación en contabilidad”; esta línea cuenta con su propio evento y 
su propia revista, pero que a su vez se desarrolla en todos los eventos y la 
mayoría de las revistas indexadas.

Para construir el perfil de la investigación contable en Brasil, se llevó a 
cabo una revisión sistemática de literatura, siguiendo lineamientos interna-
cionales aceptados en la academia de administración y contabilidad. Tanto 
en el caso de los eventos como de la evolución de las revistas, se eligieron 
artículos publicados en revistas indexadas, que analizaran los eventos o las 
revistas, es decir, se llevó a cabo una revisión de revisiones. 

Con respecto a los eventos se encontró que hay cuatro congresos consoli-
dados en los que se presentan los resultados de la investigación contable, to-
dos indexados en categoría A y con periodicidad anual. Metodológicamente 
se ha dado una concentración reciente en investigación positiva y bajo nivel 
de interdisciplinariedad. En las fuentes utilizadas, se acude principalmente 
a libros de administración y contabilidad, que no se consideran una fuente 
actualizada para la producción de artículos académicos, pero en uno de los 
eventos se ha avanzado más en la cualificación de las fuentes. En la academia 
brasileña se hace la diferencia entre los autores que hacen contribuciones 
sistemáticas a la literatura y los que han tenido una participación ocasional. 
Además de la USP, que es la líder tradicional de la investigación contable en 
Brasil, se destacan en un nivel central las instituciones UnB, Fucape, UFSC, 
UFPR, UFMG y Mackenzie.
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Por su parte, la mayoría de las 35 revistas contables indexadas son jóve-
nes (fueron creadas hace menos de 10 años), pero ya publican tres o cuatro 
números anuales y han ascendido rápidamente en el nivel de indexación 
local. Cada una tiene su propio perfil, son diferenciables temática y metodo-
lógicamente, una ha tomado el liderazgo históricamente, hay evaluación de 
la trayectoria individual, comparación entre revistas y comparación formal 
con la revista que se ha convertido en el principal referente internacional 
en investigación contable. También hay análisis de la evolución de un tema 
en una o varias revistas y análisis formal de los procesos de gestión de las 
revistas contables, recomendaciones de cualificación, así como caracterís-
ticas del campo y características de los autores.

La conclusión general es que la investigación contable en Brasil se ha 
consolidado en la última década en su entorno nacional. Para llegar a ese 
nivel se ha beneficiado del ambiente académico nacional, centrado en 
universidades federales a las que el Ministerio de Educación hace un se-
guimiento exigente, riguroso y periódico, especialmente en lo relacionado 
con la presentación de ponencias y publicación de artículos por parte de 
los docentes, resultado de disertaciones de maestría y tesis doctorales. Así 
mismo, se ha construido una tradición académica contable, desde el doc-
torado de la USP iniciado en 1978, las 19 maestrías contables que están en 
funcionamiento, la consolidación de cuatro congresos y el avance acelerado 
de 35 revistas contables indexadas.
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El viaje más largo

Hasbleidy Vargas Toledo
Tania Lorena De Alba González1*

Un día de inducción lo conocí, en ese curso de matemáticas lo vi, cuando 
nos dijeron “grupos”, a partir de ese día no creí que iba a conocer, en tan 
solo un grupo, a un estudiante, un amigo, un hermano, un hijo, un sobrino 
y un nieto excepcional.

Ese amigo fue de las malas y de las mejores situaciones, ese amigo que 
le encantaba estar en esta Universidad, ese amigo que se paseaba por los 
pasillos con celular en mano, maleta en brazo y audífonos en los oídos, 
ese que a ratos se la pasaba marcándole a sus amigas las demoradas para 
no quedarse solo en esa Universidad tan grande, ese que le sonreía a todo, 
porque si maduraba, como una fruta, se dañaba, ese que le encantaba el 
café y sus planes eran acompañado de uno si la ocasión lo ameritaba.

Yo conocí a ese amigo, ese que sin importar nada, lo aconsejaba, 
regañaba cuando era necesario, que quería sin límites, ese amigo que se 
convertía en hermano cuando sobreprotegía, ese que celaba, ese que en las 
malas situaciones siempre lo sacaba a uno a dar una vuelta, ese amigo que 
tuvimos para los números, trabajos, salidas, viajes y para contar los más 
de mil secretos, ese era mi amigo.

Hablo de un amigo que para acompañarme a la cafetería nunca decía 
que no, hablo de aquel al que le pedía acompañarme a las filas del banco 
y, sin importar que este quedará a una cuadra de la Universidad, siempre 
me esperaba, hablo de ese muchacho alto que se burlaba de mi estatura 

1 Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, Bogotá D. C., 
Colombia.
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cuando salíamos los dos o acompañados, hablo de esas risas por la chaqueta 
vinotinto, hablo de un amigo incondicional que tuvimos muchos. 

Ese niño de peinado de lado, cabello y ojos claros, el de piel más blanca 
que un papel, el de sonrisa encantadora, ese que tan solo al verlo inspiraba 
confianza, hablo de él, de quien yo me enamoré y que en algún momento 
soñamos en casarnos, soñamos con futuro, soñamos en viajar, en disfrutar, 
en comernos el mundo todos los días, ese que ahora deseo ver en sueños, 
poder contarle lo que nos hizo falta hablar, poderle decir que las cosas no 
son fáciles desde que se fue a ese gran viaje, poderle decir que sin él nos 
estamos volviendo frutas maduras, decirle que sin su presencia se siente 
mucho su ausencia, que sin esa alegría que transmitía, las clases en esa 
gran Universidad son aburridas y complejas, que las ganas de seguir a veces 
se quedan cortas y los ánimos muy bajos, que queriendo continuar no lo 
dejamos de pensar, que las metas por cumplir siempre fueron unidas a su 
presencia pero que a pesar de la distancia las cumpliremos todos juntos, por-
que a pesar de su gran viaje espero que no se adelante tanto y nos espere…

Estas historias que deseo contarles en un futuro a mis hijos, esas que 
compartimos todos, esas en donde tuvimos los sueños más grandes por 
cumplir, esas donde éramos felices en un salón de clases viendo películas 
y comiendo maíz, esas donde no nos callamos risas, ni juegos, ni tampoco 
secretos, todas estas espero contarlas algún día.

En conmemoración a Joseph Nicolás Catelblanco Bohórquez 
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Política editorial Revista Activos

El presente documento corresponde a la política editorial de la Revista 
Activos, establecida por el Comité Editorial de esta publicación y en la cual 
se declaran la definición y los objetivos de la revista, los criterios de calidad 
de las ediciones y su publicación, los órganos académicos para la dirección, 
preparación y evaluación de la publicación, así como la estructura de las 
ediciones de la revista.

Definición y objetivos de la revista

La Revista Activos es un órgano de divulgación de la Facultad de Contaduría 
Pública de la Universidad Santo Tomás, el cual busca construir y afianzar la 
comunidad académica por medio de la publicación de escritos de carácter 
científico relacionados con el desarrollo y las tendencias de la disciplina y 
la profesión contables, tanto en Colombia como en el ámbito internacional.

En este sentido, la revista busca la divulgación de artículos que res-
pondan preferiblemente a resultados de investigaciones y/o reflexiones 
argumentadas en el campo de conocimiento contable, o que desde otras 
disciplinas busquen ubicar la problemática contable en el uso de análisis 
interdisciplinarios.

Bajo lo anteriormente señalado, la Revista Activos establece como 
objetivos los siguientes:

1. Divulgar los análisis de problemáticas de la disciplina y la profesión 
contables, derivadas tanto de procesos de investigación como de 
reflexiones, análisis y críticas que realicen estudiantes, académicos, 
investigadores y profesionales.

2. Reconocer y visibilizar el pensamiento que surge de la comunidad 
académica contable tomasina, así como la de otras comunidades 
académicas, con el fin de conformar y consolidar una colectividad 
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investigativa caracterizada por el diálogo con comunidades intra e 
interinstitucionales, alrededor del campo del conocimiento contable 
y otras áreas relacionadas estrechamente con este.

3. Lograr niveles de calidad mediante la indexación en bases de datos 
reconocidas nacional e internacionalmente.

Criterios de calidad de la edición  
y publicación de la Revista Activos

El proceso editorial de la Revista Activos cumplirá con rigurosos criterios de 
calidad en el proceso de convocatoria, selección de documentos, selección 
de pares académicos y demás tareas que impone la edición y publicación 
de la revista, con el fin de presentar semestralmente a la comunidad aca-
démica contable artículos de alto interés académico producidos tanto en 
la Universidad Santo Tomás como en otras instituciones que cumplan con 
los criterios exigidos en Colombia y fuera del país.

La obtención de la calidad editorial y académica se entiende como un 
proceso complejo que implica unas dimensiones conceptuales, altos rigores 
académicos en la selección de artículos y el establecimiento de normas 
claras para autores y evaluadores, con el fin de brindarles a los lectores de 
la revista un producto de interés y relevancia en su proceso de formación. 
Con este fin, se seguirán los elementos sugeridos por Publindex para la 
elaboración de revistas de contenido científico.

El proceso de selección y evaluación debe regirse por las disposiciones 
establecidas por el editor para la evaluación de artículos, así como los au-
tores reconocen la validez de las normas establecidas en las convocatorias 
y la autenticidad y originalidad de sus obras.

Para cumplir con lo anterior, el editor de la revista deberá presentar 
anualmente un plan de trabajo e informes trimestrales ante el Comité 



Política editorial |  ACTIVOS

Revista Activos, ISSN: 01245805 e-ISSN: 2500-5278, Vol. 16 N.º 30, enero-junio de 2018, pp. 203-210 

205

Editorial para su aprobación, y por medio de los cuales se planifique y 
realice seguimiento del proceso editorial bajo las condiciones señaladas.

Órganos académicos de dirección,  
preparación y evaluación de la Revista Activos

La Revista Activos cuenta con tres órganos esenciales que garantizan su 
calidad y pertinencia de los contenidos, así como su difusión y publicidad:

1. El Comité Editorial es un organismo colegiado encargado de la 
evaluación de la producción intelectual publicable y de plantear las 
pautas para la publicación de la Revista Activos. En desarrollo de 
lo anterior, su función se relaciona con la asesoría y evaluación del 
tipo de publicación que se produce, garantizando su consistencia 
con los objetivos consagrados en la presente política editorial.

2. El Comité Científico tiene la función de servir como canal de 
comunicación entre la revista y otras comunidades académicas y 
profesionales, así como en la promoción de la producción de la 
Revista Activos en otros entornos y contextos.

3. El editor, junto con su equipo de apoyo, será el encargado de 
preparar y presentar el proyecto de Revista Activos ante el Comité 
Editorial, garantizará la calidad y neutralidad del proceso de 
evaluación y coordinará las acciones necesarias para el diseño, 
impresión, presentación y distribución de la revista. Para ello, 
deberá gestionar la consecución de artículos, generar contactos 
con potenciales autores, coordinar con otras instancias de la 
Universidad los procesos de diseño, impresión y distribución, así 
como la promoción de la publicación con otras instituciones. De 
igual forma, el editor deberá presentar un plan de trabajo e infor-
mes de seguimiento sobre el proceso editorial que se sigue con la 
publicación.
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Estructura de la Revista Activos

La Revista Activos se estructura en las siguientes secciones: Editorial, 
Especial, Coyuntura, Investigación formal, Investigación formativa, Espacio 
técnico y Tema central. Dichas secciones tienen como objetivo presentar 
un desarrollo armónico de la publicación; a su vez, se busca destacar una 
taxonomía que guíe al lector por el sentido de los artículos. A continuación 
se presenta la justificación de estas secciones:

Editorial. Se constituye en la bitácora de navegación de cada edición 
de la revista, en la cual, más que una descripción de los artículos, el editor 
realiza un análisis que busca darle unidad conceptual a la presentación de 
la publicación, a la vez que le da sentido y valor a los artículos contenidos. 
En algunos casos, el editorial se convierte en un análisis crítico de uno o 
varios artículos o del tema central definido para la edición de la revista.

Especial. En esta sección se presentan documentos de un valor impor-
tante en la reflexión sobre las dimensiones disciplinares de la contabilidad, 
especialmente textos clásicos o que desde una perspectiva interdisciplinar 
hacen un aporte interesante a la comprensión de los fenómenos de estudio 
de la contabilidad.

Coyuntura. Implica un análisis objetivo y claro de hechos que se en-
cuentran en debate o que a corto o mediano plazo serán importantes para 
el desarrollo de la profesión o de la disciplina contables. En esta sección se 
incluyen análisis que por su calidad y pertenencia cumplen con requisitos 
mínimos de artículos tipo III o IV, de acuerdo con la categoría Publindex.

Investigación formal. Bajo esta denominación aparecen todos los 
artículos presentados a la revista que a juicio de los pares académicos 
designados para ello consideren que corresponden a artículos tipo I y II, 
y que son desarrollados por contadores públicos u otros profesionales en 
reflexiones relacionadas con los temas propios de la disciplina contable.
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Investigación formativa. Bajo esta denominación aparecen todos los 
artículos presentados a la revista que a juicio de los pares académicos sean 
calificados como de tipo I a VI, producidos por estudiantes de pregrado de 
Contaduría Pública o de otras disciplinas, que tengan como objeto central de 
estudio la contabilidad o que la analicen desde un enfoque interdisciplinario.

Espacio técnico. Bajo esta denominación aparecen los trabajos pre-
sentados a la revista y cuyo objeto sea la presentación de un tema específico 
alrededor de las técnicas de medición, valoración y registro contables, o 
de algún aspecto esencial de la profesión que pueda caracterizarse como 
específicamente técnico.

Tema central. Bajo esta denominación, la revista pretende resaltar una 
serie de documentos realizados alrededor de una temática en particular que 
es de interés desde el punto de vista del cuerpo editorial de la Revista Activos, 
bien sea por su importancia coyuntural o por la contribución que el tema 
puede hacer a la construcción de un diálogo de saberes con otros centros 
académicos, o por otras intenciones que el equipo editorial de la revista 
busque señalar. Esta sección puede componerse de artículos de tipos I a IV 
de la clasificación de Publindex.
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Normas para los autores

Las características técnicas del material presentado a la Revista Activos 
son las siguientes:

• Extensión mínima de 2500 palabras, presentadas en hoja tamaño 
carta, Arial o Times New Roman a 12 puntos, doble espacio.

• Titulación breve y precisa, que oriente sobre el desarrollo de la 
temática.

• Indicar los datos del autor: nombre, título profesional, otros títulos 
académicos relevantes y tipo de vinculación institucional.

• Las notas de pie de página se emplearán para aclarar o ampliar 
información, en tanto que la referencia a autores deberá hacerse 
dentro del texto haciendo uso del paréntesis, en el que se identifiquen 
apellido, año de publicación y páginas citadas. Por ejemplo: (Pérez, 
2002, p. 2). Se sigue en todo caso lo dispuesto por las normas APA.

• Las referencias bibliográficas y las tomadas de páginas web deberán 
ser completas y lo más relevantes posible. Se incluirán al final del 
documento en orden alfabético los apellidos de los autores referen-
ciados, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

 Cuando se trate de libros: apellidos, inicial de nombres (año de la 
publicación). Título de la obra en cursiva. Ciudad: Editorial.

 Ejemplo: Rodríguez, Á. (2002). Los estados financieros básicos. 
Madrid: Pirámide.

 - Cuando se trate de artículos de revista: apellidos, inicial de 
nombres (año de la publicación). Título del artículo. Nombre de la 
publicación, volumen (número), páginas.
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 Ejemplo: Martínez, G. (2005). La regulación contable en América. 
Revista Nueva Contabilidad, 1(2), 16-45.

 Cuando se trate de páginas web: apellidos, inicial de nombres. (Año 
de publicación). Título del documento. Dirección electrónica.

 Ejemplo: Sánchez, J. (2008). La divulgación de información financiera 
en Internet. Recuperado de http://www.aeca.es

Por el carácter de la publicación, se deben evitar fuentes de dudosa 
credibilidad o que hacen un tratamiento de la información de manera 
superficial, tales como periódicos o revistas no especializadas.

Resumen o abstract que no supere las ochenta (80) palabras de exten-
sión, en el que deben reflejarse los aspectos más significativos del artículo.

Palabras clave o keywords, que no superen las diez (10) palabras; deben 
identificar los conceptos centrales del documento.

Se sugiere no redactar párrafos ni frases extensas ni en primera per-
sona, ni hacer referencias a casos personales, así como evitar abundancia 
normativa. En caso de dudas, referirse al Manual de publicaciones de la 
American Psychological Association (3.a edición en español, traducida 
de la de la 6.a en inglés), en el que se ofrecen amplias indicaciones al  
respecto.

Las expresiones en otro idioma o las voces extranjeras deben escribirse 
en letra cursiva, así como las transcripciones textuales de citas normati-
vas, doctrinarias o jurisprudenciales, las cuales deben ir entre comillas. 
Las ayudas didácticas e informativas, tales como figuras y tablas, deben 
tener buena resolución, estar tituladas y contener la fuente de elabora-
ción, así esta sea propia. Deberán estar en el lugar en el que se ubicarán 
dentro del artículo, pero de no estarlo, se indicará al editor claramente su  
ubicación.

http://www.aeca.es
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El envío de los artículos deberá hacerse por vía electrónica al correo 
revistaactivos@usantotomas.edu.co o jairobautista@usantotomas.edu.co, 
en procesador de texto Word (en cualquier versión) o en formato Open 
Office o MAC compatible para Windows.

Los artículos recibidos serán evaluados y seleccionados por un comité 
editorial y por pares académicos anónimos nacionales, en concordancia 
con las reglas del Comité Científico de la Revista Activos.

El cumplimiento de los criterios técnicos expuestos nos permitirá avan-
zar de muy buena manera en la indexación de la revista dentro de catálogos 
especializados del orden nacional e internacional.

mailto:revistaactivos@usantotomas.edu.co
mailto:jairobautista@usantotomas.edu.co


Revista Activos, ISSN: 01245805 e-ISSN: 2500-5278, Vol. 16 N.º 30, enero-junio de 2018, pp. 211-218 

Publishing Policies journal Activos

This document corresponds to the Publishing Policies of Activos Journal, 
established by the Editorial Committee of this publication in which the 
definition and objectives of the journal are stated; quality criteria of the 
editions and their publishing, the academic bodies for the editorship, set-up, 
and publishing as well as the structure of the journal’s editions.

Scope and objectives of the journal 

Activos is a communication tool of the Faculty of Public Accounting of Santo 
Tomás University, which seeks to contribute and strengthen the academic 
community through the publication of scientific writings related to the 
development and trends of the accounting profession and discipline, both 
in Colombia and internationally. 

In this regard, the journal seeks to publish articles which respond 
preferably to research findings or well-founded proposals in the field of 
accounting knowledge, or which from the perspective of other disciplines 
seek to locate the issues of accounting in the use of interdisciplinary analysis. 

According to the abovementioned, Activos has the following objectives: 

1. To publish the analysis of issues in the discipline and profession of 
accounting derived both from research processes as well as reflec-
tions, analysis and critics made by students, academics, researchers 
and professionals. 

2. To recognize and visualize the thought that emerges from the Santo 
Tomás accounting academic community, as well as that of other 
academic communities with the purpose of building and strengthe-
ning a research collectivity characterized by the dialogue with intra 
and interinstitutional communities, about the field of accounting 
knowledge and other closely related fields. 
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3. To achieve superior quality levels through the indexation in data 
bases nationally and internationally recognized. 

Quality criteria for editing  
and publishing the Activos Journal

The editorial process of Activos meets rigorous quality criteria in the process 
of convocation, document selection, selection of academic peers and any 
other conditions necessary for the edition and publishing of the journal, 
with the aim of presenting to the accounting academic community on a 
six-monthly basis articles of high academic interest produced both in the 
Santo Tomás University and in other institutions which meet the criteria 
required in Colombia and abroad.

Obtaining academic and editorial quality is understood as a complex 
process involving conceptual dimensions, high academic risk in the selec-
tion of the articles and the establishment of clear regulations for authors 
and reviewers, in order to provide readers with a product of interest and 
relevance in their education. To this end, the regulations suggested by 
Publindex for the elaboration of scientific journals are followed. 

The selection and evaluation process must be guided by the provisions 
established by the editor for the evaluation of articles, as well as the author’s 
recognition of the legitimacy of the established regulations in the convoca-
tions and the authenticity and originality of their work. 

To accomplish the abovementioned, the journal’s editor must submit 
an annual work plan and quarterly reports to the Editorial Committee 
for approval, and through these documents there will be a planning and 
a monitoring of the editorial process under the indicated provisions. 
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Academic bodies for the editorship,  
set-up and evaluation of the Activos Journal

Activos relies on three essential bodies to ensure the quality and relevance 
of its contents its diffusion and advertising:

1. The editorial committee is a collegial body responsible of the eva-
luation of the publishable intellectual production and setting up 
the guidelines for the publication of the journal. To this purpose its 
function is related to the assessment and evaluation of the types of 
publications that are produced, ensuring their consistency with the 
aims enshrined through this editorial policy. 

2. The scientific committee has the function of serving as a com-
munication channel between the journal and other academic and 
professional communities, as well as promoting the journal in other 
domains and contexts. 

3. The editor, together with the supporting team, will be in charge 
of setting up and presenting the project of the journal before the 
Editorial Committee, ensuring the quality and neutrality of the 
evaluation process and coordinating the actions needed for the 
design, printing, presentation and distribution of the journal. For 
this, the editor must manage the process of obtaining articles, and 
generating contacts with potential authors and coordinating the 
design, printing, presentation and distribution of the journal with 
other institutions. Likewise, the editor must submit a work plan and 
monitoring reports on the editorial process of the publication. 

Structure of the Activos Journal

Activos is structured under the following sections: Editorial, Special, 
Perspective, Formal research, Formative research, Technical space and 
Main theme. The purpose of these sections is to show a well-balanced 
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development of the publication; and at the same time, it intends to highlight 
a taxonomy that can guide the reader through the sense of the articles. The 
justification of these sections is listed below. 

Editorial. It constitutes the guide map of each issue of the journal, in 
which, more than a description of the articles, the editor makes an analysis 
which intends to give conceptual unity to the presentation of the publication 
while at the same time it brings sense and value to the articles contained in 
the issue. In some cases, the editorial becomes a critical analysis of one or 
more articles or about the main theme for the journal’s edition. 

Special. In this section there are documents of great importance 
on the reflection about the accounting discipline dimensions, especially 
classic texts or others which make an interesting contribution to the com-
prehension of phenomena in accounting studies from an interdisciplinary 
perspective. 

Perspective. Implies a clear and objective analysis of events being under 
debate or which in the short or medium term will be of importance for the 
development of the accounting discipline or profession. In this section there 
are some analyses that by their quality and relevance meet the minimum re-
quirements of type III or IV articles, in accordance with Publindex categories. 

Formal research. Grouped under this name are all the articles submit-
ted to the journal that according to the designated academic peers corres-
pond to type I and II articles, and which are developed by public accountants 
and other professionals in reflections related to the accounting sciences. 

Formative research. Grouped under this name are all the articles 
submitted to the journal that according to the designated academic peers 
correspond to the type I through IV articles, and which are developed by 
undergraduate students of Public Accounting or other disciplines, which 
have as their main objective the study or analysis of accounting sciences 
from an interdisciplinary perspective. 
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Technical space. Grouped under this name are all the articles sub-
mitted to the journal, whose objective is the presentation of a specific topic 
about the accounting measurement, valuation and recording techniques 
or any other aspect relevant to the profession that can be characterized as 
purely technic.

 Main theme. Grouped under this name, the journal intends to highlight 
a series of documents over a specific topic which is of interest for the editorial 
committee of the journal either for its relevance or because of the contribu-
tion that the topic can bring for the construction of a dialogue with other 
academic centers, or for other intentions that the editorial team points out. 
This section can be made up of type I through IV articles according to the 
Publindex classification.
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Regulations for authors

The technical characteristics of the material submitted to Activos Journal 
are the following: 

• Minimum length of 2500 words, submitted in letter format, Arial 
or Times New Roman, 12-point font size, double spaced.

• Short and accurate titles, to guide the development of the subject.

• Information about the author: name, professional title, other relevant 
academic qualifications and type of institutional linkage.

• Footnotes will be used to clarify or extend information, while re-
ferences should be made within the text by the use of parenthesis, 
identifying last name, year of publication and quoted pages. Eg. 
(Pérez, 2002, p. 2). Must follow dispositions by APA guidelines.

• Bibliographic and web pages references must be complete and as 
relevant as possible. The last names of referenced authors will be 
included at the end of the document in alphabetical order, as in the 
following examples:

 Books: Last names, initials of first names (Year of publication). Title 
of the work in italics. City: Editorial. 

 Eg. Rodríguez, Á. (2002). Los estados financieros básicos. Madrid: 
Pirámide. 

 Journal articles: Last names, initials of first names (Year of publica-
tion). Title of the article. Name of publication, volume (number), 
pages.

 Eg. Martínez, G. (2005). La regulación contable en América. Revista 
Nueva Contabilidad, 1(2), 16-45.
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 Web pages: Last names, initials of first names (Year of publication). 
Title of document. Electronic address.

 Eg: Sánchez, J. (2008). La divulgación de información financiera en 
Internet. Accessed through http://www.aeca.es

Due to the nature of the publication, sources of questionable credibility 
must be avoided as well as those which handle information superficially, 
such as newspapers and non-specialized magazines.

Summaries and abstracts must not exceed eighty (80) words in length, 
and shall describe the most relevant aspects in the article. 

Keywords must not exceed ten (10) words; they must identify the key 
concepts in the document.

It is suggested not to write extensive paragraphs or sentences using the 
first person nor to make reference to personal situations as well as avoiding 
excessive use of rules. In case of any doubts, please refer to 6th English 
version of the American Psychological Association style guide where clear 
indications are offered. 

Expressions in other languages or foreign words shall be written in 
italics, as well as text transcriptions of regulations and doctrinal or legal 
quotations, which must be written in quotation marks. Didactic and infor-
mative aids, like figures and charts, must be titled, have a good resolution 
and reference a source, even if it is original. They must be placed within 
the article, and in case they aren’t, there must be a clear indication for the 
editor to indicate its location.

Articles must be submitted via email to revistaactivos@usantotomas.
edu.co or jairobautista@usantotomas.edu.co, in Word text processor (any 
version) Open Office or MAC for Windows format.

http://www.aeca.es
mailto:revistaactivos@usantotomas.edu.co
mailto:revistaactivos@usantotomas.edu.co
mailto:jairobautista@usantotomas.edu.co
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Submitted articles will be evaluated and selected by an editorial com-
mittee and by anonymous national academic peers, in accordance with the 
provisions of the Scientific Committee of Activos Journal.

Meeting the technical criteria presented in this document will help us to 
move forward assertively in the indexation of the journal in the specialized 
catalogues both national and international.






