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Esta unión de enfoques e ideas dio vida al 
libro IV revolución industrial en las Ciencias 
Económicas, cuyo eje se encuentra en la 
difusión del conocimiento sobre las Ciencias 
Económicas, por medio de los desarrollos 
académicos e intelectuales de estudiantes, 
docentes y profesionales, convirtiéndolo en 
un espacio de debate crítico, donde se cues-
tionan, repiensan y proponen ideas sobre el 
rol que desempeñamos durante el cambio 
digital que estamos viviendo para que, con 
una visión integral, construyamos un puente 
entre este y la academia.

Con el fin de sentar las bases para dicho 
puente, a lo largo del libro, los lectores encon-
trarán diez textos agrupados en tres temáticas 
vitales para el progreso de los ambientes 
empresariales modernos: el internet en los ne-
gocios, la revolución organizacional y los datos.
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RESUMEN

Si bien la Cuarta Revolución Industrial se viene ges-
tando desde hace varios años, recientemente se han 
incrementado las discusiones en torno a esta y a los 
efectos de la inteligencia artificial (IA) en el día a día 
de las personas, en los procesos de las organizacio-
nes y en la economía en general. Dado que la Cuarta 
Revolución viene acompañada de muchos cambios en 
los procesos de las organizaciones, así como de retos 
para estas y los profesionales de distintas disciplinas, 

1 Ph.D. en Ingeniería, Industria y Organizaciones, 
Docente Ocasional – Universidad Nacional de Colombia. 
Correo electrónico: jfparraac@unal.edu.co
2 M.Sc. en Administración y Contadora Púbica – 
Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: ycpenag@unal.edu.co



PALABRAS CLAVE

Contabilidad estratégica
Inteligencia artificial
Revolución industrial
Automatización
Costos

en este documento se abordan algunas de las princi-
pales características de esta revolución; previo a ello, 
se hace un recorrido general por las tres revoluciones 
industriales anteriores; posteriormente, se presenta 
una revisión de los conceptos generales de costos 
y contabilidad estratégica para, finalmente, revisar 
cómo la Cuarta Revolución industrial impacta en el 
quehacer de la contabilidad estratégica, y qué oportu-
nidades y retos se presentan para la misma.



i v  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  l a s  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  n °1 ·  202110

INTRODUCCIÓN

Diariamente, la inteligencia artificial (IA) cobra más importancia mientras 
obtiene un mayor campo de acción en la economía de los países y en la 
cotidianidad de las personas. Cada vez son más las personas que, de forma 
directa o indirecta, en su día a día, usan la inteligencia artificial, tal vez sin 
ser conscientes de ello. Como evidencia del actual alcance de las IA, basta 
con ver el artículo de opinión, publicado el pasado 8 de septiembre de 2020, 
por el diario británico “The Guardian”, el cual corresponde a un texto de 
500 palabras completamente escrito por una computadora y construido a 
partir de una frase inicial dada por los reporteros del periódico; o conocer 
el caso de la Compañía Atomwise, la cual usa supercomputadoras con 
una tecnología denominada AtomNet para crear nuevos medicamentos 
de forma mucho más rápida, en comparación con el proceso realizado por 
una farmacéutica tradicional. Ante este contexto, en diferentes discipli-
nas, surge la necesidad de conocer cómo estos cambios en las formas 
de vida, y de desarrollo de productos y servicios los impactan y, por ende, 
identificar cómo deben adaptarse a las nuevas realidades. 

Con base en lo anterior, el presente documento busca realizar una 
reflexión sobre los cambios y las oportunidades que se prevén para la 
contabilidad estratégica en el marco de esta Cuarta Revolución Industrial. 
Para ello, se parte de una contextualización sobre el concepto de revolución 
industrial y las características de las revoluciones industriales presentadas 
a la fecha. Posteriormente, el texto se centra en la revisión de la Cuarta 
Revolución Industrial, abordando conceptos como automatización e inte-
ligencia artificial. En seguida, se revisarán algunos conceptos de costos, 
útiles para el desarrollo del tema, para, finalmente, presentar los cambios y 
oportunidades que se presentan en la contabilidad estratégica en el marco 
de esta revolución industrial.
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LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES 
Y  SUS CARACTERÍSTICAS

Para hablar de revolución industrial, de un lado, se revisará el concepto 
de Vila de Prado (2019, p. 3), quien define la “[…] revolución industrial 
como un aumento de la producción provocado por el empleo de nuevas 
tecnologías y la utilización de nuevas fuentes de energía”. 

De otro lado, Schwab (2016) señala que las revoluciones se han originado 
cuando se generan cambios en los sistemas económicos y en las estructuras 
sociales como consecuencia de la aparición de tecnologías y formas novedo-
sas de percibir el mundo. Según él, las primeras tres revoluciones industriales 
presentadas a la fecha se pueden caracterizar así (2016): 

• Primera revolución industrial (1760-1900). Distinguida por la aparición 
de máquinas de producción (vapor) y la mecanización del trabajo.

• Segunda revolución industrial (1900-1970). Caracterizada por la 
automatización del trabajo, la integración de trabajadores y máqui-
nas en una cadena (Fordismo).

• Tercera revolución industrial (1970-2016). Impulsada por la informática 
y la biotecnología, presentó la primera fase del internet, y de los sistemas 
y las automatizaciones independientes.

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Centrados en la Cuarta Revolución Industrial, se puede afirmar que de ella 
se empezó a hablar en el año 2016, cuando, en el foro económico mundial, 
el Dr. Klaus Schwab introdujo este concepto, cuyo objetivo es la puesta en 
marcha de fábricas inteligentes que se adapten a las necesidades y a los 
procesos productivos (Vila De Prado, 2019). No obstante, esta revolución 
industrial se viene gestando desde la década de los setenta, cuando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones tomaron fuerza y, 
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unidas a los procesos de globalización, generaron una transformación del 
mercado laboral y el desuso del modelo Fordista para dar paso a una era de 
automatización, en donde computadores y robots (inteligencias artificiales) 
son capaces de realizar tareas, en principio rutinarias, con menos costo y 
mayor eficiencia que cuando las desarrollan los seres humanos. 

Por ello y como se mencionó en la introducción, las mejoras inser-
tadas en estas nuevas inteligencias han favorecido el incremento y 
mejora de las actividades que realizan, llegando al punto de remplazar 
al ser humano en tareas tan cotidianas como conducir un automóvil, 
proporcionar servicio al cliente y demás actividades que aumentan la 
productividad de las empresas. De ahí que no solo se empiece a hablar de 
la cuarta revolución industrial, sino que, en Alemania, surja el concepto 
de Industria 4.0 para describir a las organizaciones cuyos procesos de 
producción están basados en tecnología y son autónomos a lo largo de 
toda la cadena de valor (Blanco et al., 2017). 

Teniendo presente que el origen de la revolución industrial y de las 
industrias 4.0 se encuentra en la Inteligencia Artificial, es importante 
definir claramente qué es y cuál es su origen. 

La Inteligencia Artificial

[…] es una forma avanzada de la informática, que junto a la robótica 
logrará aumentar la productividad en muchas industrias, y no re-
presenta un peligro en sí para los trabajadores, puesto que con una 
regulación adecuada y la adaptación a su uso podrá tener beneficios 
para el conjunto de la sociedad (Pérez en Blinder, 2018). 

El nacimiento de la Inteligencia Artificial es ubicado, por diferentes au-
tores, en la década de los 50; etapa que se extiende hasta los años 80, 
cuando se introdujo el concepto de Machine Learning, como una disciplina 
capaz de crear sistemas que aprenden de forma autónoma. El auge de 
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esta disciplina se extiende hasta el año 2010, aproximadamente, para dar 
espacio al Deep Learning, que traduce aprendizaje profundo y corresponde 
a un algoritmo automático estructurado jerárquico, que emula el aprendi-
zaje humano, es decir, un sistema con Deep learning es capaz de aprender 
a ejecutar tareas de forma autónoma (SmartPanel, 2020). 

Ahora bien, el Banco Mundial, en el año 2019, clasificó en tres grandes 
esferas las megatendencias características en materia de investigación y 
desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial: digital, física y biológica. La 
imagen 1 presenta los ítems que conforman cada ámbito o esfera:

Ámbito digital Ámbito físico Ámbito biológico

• Presencia digital
• Acceso general a 

internet
• Almacenamiento gratis
• IoT (productos, hogares, 

ciudades)
• Big Data
• IA “machine learning”
• Blockchain

• Wearable Internet
• Super computadores
• Robótica
• Impresión 3D
• Realidad virtual y 

aumentada
• Energía

• Tecnologías implantables
• Ingeniería genética
• Neurotecnologías

Imagen 1. Mega tendencias de la Cuarta Revolución Industrial.
Fuente: Schwab (2016).

Como se puede apreciar, estas megatendencias tienen un factor 
característico común: la automatización. De acuerdo con Mckinsey 
Global Institute (2007) hay cinco factores claves que determinan el 
ritmo y alcance de la adopción de procesos de automatización; estos 
factores se resumen en la imagen 2.

En cuanto a estos factores, diversos autores cuestionan los benefi-
cios de la automatización en temas como la generación de desempleo, 
como consecuencia de la automatización; dilemas éticos respecto a 
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Imagen 2. Factores de la automatización.
Fuente: McKinsey (2007 en Vila de Prado, 2019, p. 92).

1 La factibilidad técnica, es decir, la adaptación de la tecnología a actividades específicas

El costo de desarrollar e implementar los cambios

La dinámica del mercado laboral:
oferta, demanda y costo de la mano de obra como alternativa a la automatización

Los beneficios económicos derivados de la automatización:
mayor producción, mejor calidad y ahorro de mano de obra

La aceptación social puede influir sobre la aceptación
de los cambios, aunque la innovación tenga sentido comercial

2

3

4

5

cuestiones relacionadas con la salud y la vida humana; entre otros. Si bien 
estas discusiones no son objeto de análisis en el presente documento, 
sí es importante traer a colación la crítica realizada por Rifkin, uno de los 
mayores opositores a la automatización, en el año 2010, quien afirma 
que los robots están sustituyendo a los humanos en labores altamente 
repetitivas y tienen un importante terreno ganado en ello; sin embargo, 
la labor humana consiste en evitar problemas y resolverlos a partir de 
sus procesos de aprendizaje, respecto a los cuales no hay claridad en la 
inteligencia artificial. 

[…] Allí donde un hombre es tan solo un empleado para descargar 
una máquina y cargar otra […] la sustitución por un robot no es tan 
solo una decisión muy evidente, sino algo cada vez más fácil de jus-
tificar desde el punto de vista financiero. Además, un robot es algo 
que no queda sujeto a variaciones aleatorias en sus prestaciones 
[…] y, en cualquier caso y circunstancia, trabajará tan duramente, 
tan concienzudamente y tan consistentemente al final de la jornada 
como lo hacía al principio. Los ingenieros tratan de que los robots se 
aproximen a las capacidades humanas para procesar información 
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acerca del entorno, resolver problemas y evitar los que se presenten. 
Entre las técnicas más sofisticadas, se pueden citar “la comunicación por 
la voz, lenguajes de programación de uso general, aprendizaje a partir 
de la experiencia, visión tridimensional con sensibilidad al color, múltiple 
coordinación conjunta, capacidades de andar y para auto-orientarse, y 
capacidades de autodiagnóstico y corrección de errores” (Rifkin, 2010, p. 
164 en Vila de Prado, 2019, p. 92).

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son múltiples las críticas a la auto-
matización de los procesos, a continuación, en la tabla 1, se presentan algunas 
de las ventajas y desventajas de esta, de acuerdo con diferentes autores.

Ventajas Desventajas

Reduce costos operativos e incrementa 
la velocidad y confiabilidad de 
implementación de las tareas de 
soporte y desarrollo

Costo de inversión. Implica una inversión 
inicial considerable. Sin embargo, este 
factor debe analizarse en comparación 
con los beneficios que generará en 
términos de productividad y cumplimiento

Elimina la ejecución de secuencias de 
comandos manuales que pueden estar 
sujetas al error humano, aumentando 
la eficiencia y la productividad de la 
organización

Genera dependencia y susceptibilidad 
a la obsolescencia tecnológica

Permite la visibilidad y control de 
todos los flujos de trabajo y de las 
tareas, ofreciendo reportes del estado 
de los procesos terminados, en 
proceso y futuros

Genera resistencia de los operarios al 
cambio

Favorece que los sistemas trabajen 
sin interrupciones, satisfaciendo la 
demanda de los departamentos de TI y 
de los sistemas informáticos

Pérdida en la flexibilidad. Modificar 
los flujos de trabajo de las tareas y 
procesos puede implicar cierta rigidez.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la automatización de los procesos
Fuente: Adaptado de Vila de Prado (2019, p. 102).
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Si bien estas no son las únicas ventajas o desventajas que puede traer 
consigo un proceso de automatización o el uso de inteligencias artificiales 
en los procesos productivos, se considera pertinente mencionarlas dada 
su relación con el objetivo del presente escrito, en cuanto a la afectación 
de los costos y las operaciones en las organizaciones. 

Para finalizar este apartado, es importante ver la distribución o la 
adopción, por países, de tecnologías con inteligencia artificial (IA). Esto se 
puede apreciar con mayor detalle en el mapa de calor la imagen 3, donde 
se resaltan aquellas naciones que tienen un mayor uso de automatiza-
ciones de procesos.

Imagen 3. Geopolítica de la Inteligencia Artificial.
Fuente: Fortune (2018)

De acuerdo con el informe de la revista Fortune del año 2018, existen 
grandes desigualdades en cuanto a la implementación de IA en dife-
rentes países, siendo notorio el rezago existente en países emergentes 
como Colombia, donde, en promedio, se tienen dos robots por cada mil 
personas; en comparación con Reino Unido, España, Francia, China, 
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Japón, Canadá, Israel y Taiwán, donde el promedio de robots por cada 
mil personas es de 14. A su vez, se resalta un incremento anual del 9 % 
en la demanda de robots (Blinder, 2018).

COSTOS Y  CONTABILIDAD ESTRATÉGICA 

En este aparatado, se exponen algunos conceptos básicos de costos y 
contabilidad estratégica, así como la evolución del concepto de contabi-
lidad de costos a lo largo de los siglos XX y XXI, a fin de evidenciar cómo 
este ha tenido que evolucionar para adaptarse a las necesidades del 
entorno y de las organizaciones; de la misma forma, se espera que lo 
haga frente a la Cuarta Revolución Industrial. 

Para empezar, es importante resaltar el concepto de costo. De acuerdo 
con el Decreto 2649 del 1993, “Los costos representan erogaciones y 
cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la produc-
ción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente 
económico obtuvo sus ingresos” (art. 39). De ahí que en la ingeniería se 
considere como costos a las erogaciones que agregan valor en la cadena 
de valor de una empresa u organización. 

En consecuencia, se puede afirmar que todas las empresas (comerciales, 
industriales, de servicios, financieras y extractivas) tienen costos en sus 
procesos de prestación de servicios o producción de bienes; por lo que, hoy 
por hoy, deberían implementar la contabilidad estratégica. Por esta razón, 
en la imagen 4, se muestran los objetivos de la contabilidad estratégica, 
los cuales son claves para entender cómo esta puede interactuar con una 
economía permeada por procesos de automatización.

Respecto al primer objetivo, se destaca que la administración cien-
tífica fue fundamental para la aparición de este objetivo, especialmente 
por aspectos como el impulso al desarrollo de las prácticas de costos 
en EE.UU., los estudios sobre tiempos y movimientos para determinar 
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estándares, la determinación de los costos indirectos de fabricación 
(CIF), el uso en fijación de precios, entre otros.

Con el segundo objetivo, se busca que la contabilidad de costos 
también apoye las funciones de control al interior de las organizaciones; 
pues ya no es suficiente conocer el valor de los inventarios y el costo de 
ventas. Clark (1923) afirma que la contabilidad de costos debería cumplir 
con estas funciones básicas: 

•  Apoyar la fijación de precios (precio basado en el costo).
• Determinar rentabilidad de los productos.
• Controlar el inventario.
• Fijar un valor para el inventario.
• Comprobar la eficacia y eficiencia de los diferentes procesos.
• Separar los costos de inactividad de los costos de producir bienes.
• Entre otras.

Apoyar a la
gestión estratégica

Valuar
los inventarios
y determinar

los costos
de ventas

Tomar
decisiones

Controlar

Imagen 4. Objetivos de la contabilidad estratégica.
Fuente: Elaborado por los autores con base en la información en Parra-Acosta (2018).
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Imagen 5. Principales herramientas de la contabilidad estratégica. 
Fuente: Elaborado por los autores.

El tercer objetivo, apoya la toma de decisiones, surge a partir de la crisis 
experimentada por la línea en la década de los ochenta y el resurgimiento 
presentado en los noventa. Esta etapa se caracterizó por la aplicación de 
herramientas y sistemas como el costeo ABC, las buenas prácticas de 
manufactura, la gestión medio ambiental, la implementación del Balance 
Score Card y los KPI, y la utilización de sistemas expertos. 

Finalmente, para que la contabilidad estratégica apoye efectiva-
mente a la gestión estratégica de las organizaciones, las herramientas 
que apoyan la gestión en las organizaciones, como las presentadas en la 
imagen 5, son de suma importancia.

Contabilidad
Estratégica

ABC y
ABM

Costos
ocultos

Costeo de la
cadena de valor

Costeo
objetivo

Costos
de calidad

Ciclo de vida
del costo BSC

Costeo de
los atributos

Benchmarking

Estas herramientas tienen como objeto común la necesidad de contar con una 
tecnología aliada, para lograr sus objetivos y permitir el máximo desempeño; 
esa tecnología necesaria son los ERP, que cada día resultan más importantes 
para las organizaciones. Esto va de la mano con la utilización de sistemas 
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expertos mencionados previamente, los cuales resultan fundamentales 
para que las divisiones de contabilidad estratégica de las empresas puedan 
hacer frente a los cambios que implica la automatización de procesos; 
especialmente por la complejidad al hacer mediciones oportunas de costos 
operativos o de inversiones en inteligencia artificial y demás mediciones 
relacionadas con los procesos operativos si no se cuenta con sistemas 
integrales de gestión.

COSTOS EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, se han presentado di-
ferentes discusiones y críticas acerca de sus riesgos, por ejemplo, León 
Paime (2019) menciona tres grandes grupos de riesgos trascendentales 
en el efecto que esta revolución industrial tiene en la contabilidad estra-
tégica, no solo desde su aplicación en las empresas, sino también en lo 
que se enseña actualmente en las asignaturas de costos y contabilidad 
de gestión. Estos riesgos se presentan en la imagen 6.

Desempleo masivo
Trabajadores precarios
Empleos destruidos - poca cualificación

Empleo

¿Cuál es el papel de los sistemas escolares? 
¿Qué pasa con una educación superior
basada en la profesionalización?
¿Qué se debe enseñar?

Educación

¿Quiénes hacen qué y qué reciben?
¿Quiénes se soportan en el capital social?
¿Quiénes se soportan en el capital económico?
¿Quiénes se soportan en el capital cultural?

Distribución social
de los capitales

en las profesiones

Imagen 6. Riesgos de la cuarta revolución industrial.
Fuente: Elaboración de los autores con base en León-Paime (2019).
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Contrario a León Paime (2019), Schwab (2016) planteó tres grandes 
grupos de oportunidades, las cuales están asociadas a la competitividad, 
las capacidades y la conectividad. Con base en este planteamiento, se 
pueden resaltar varios aspectos directamente relacionados con la 
contabilidad estratégica; es el caso de los ambientes de negocios, 
la infraestructura y los nuevos modelos de negocio, ya que, para su 
implementación, requieren del uso de diferentes herramientas de esta 
línea de la contabilidad (presentadas en la imagen 5). Así mismo, se 
resaltan las oportunidades relacionadas con las capacidades, tal y 
como las habilidades laborales y de gestión, asociadas a los objetivos 
3 y 4 de la contabilidad estratégica (apoyar en la toma de decisiones y 
en la gestión estratégica de las organizaciones).

Competitividad Capacidades Conectividad

• Ambiente de negocios
• Infraestructura
• Instituciones
• Facilita el ajuste
• Nuevos modelos de 

negocios
• Innovación
• Política de competencia
• Política de desarrollo 

productivo
• Financiación / Fintech

• Habilidades laborales
• Habilidades de gestión
• Habilidades digitales
• Creatividad
• Ecosistemas de 

información y datos

• Comercio e inversion
• Logística
• Comercio de servicios
• Flujos internacionales de 

datos
• TIC

Imagen 7. Oportunidades generales de la Cuarta Revolución Industrial.
Fuente: Elaboración de los autores con base en Schwab (2016)

Con base en la bibliografía recopilada, en lo expuesto por diferentes autores 
en cuanto a las oportunidades y riesgos que trae consigo la Cuarta Revolución 
Industrial y la automatización de los procesos, así como el estado actual 
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de la contabilidad estratégica y su historial, a continuación, se presentan 
algunas oportunidades identificadas para la contabilidad estratégica y los 
profesionales que trabajan en esta línea. 

a. El objetivo primordial de la contabilidad estratégica es contribuir 
a garantizar la supervivencia de la organización como tal. Indepen-
dientemente de las nuevas tecnologías o cambios en los procesos 
que se presenten, este objetivo no desaparece.

b. Su ámbito está marcado por la incertidumbre y el riesgo, y así ha 
sido desde siempre.

c. “Sus fuentes están constituidas por la información interna y 
externa, bien sea cuantitativa o cualitativa” (Lissarrague et al., 
2009, p. 426), a través de informes financieros, informes ajenos 
a la organización, etc.

d. “Su principal [aporte] es la información relevante y oportuna para 
la formulación racional y [el] desarrollo del proceso integral y cohe-
rente de planificación y control.” (Lissarrague et al., 2009, p. 146).

e. Más que nunca, las empresas deben conocer ¿Cuánto les cuesta 
producir sus bienes o servicios?

f. Ayuda a planificar la vida de una entidad, por medio de la cuanti-
ficación e interpretación de todos los acontecimientos económicos 
reales y potenciales, ligados de alguna manera con la organización.

g. Evalúa todas las relaciones económico-financieras que se han 
producido en el acontecer empresarial, analizando las causas de las 
desviaciones producidas.
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h. Ayuda a plantear y evaluar las estrategias existentes, además de 
elegir las opciones más eficaces para alcanzar los fines y objetivos 
establecidos.

i. Elabora informes válidos para la toma de decisiones, bien sea de 
carácter económico, financiero; incluso en relación con el entorno 
en el que se desenvuelven las empresas.

j. Planificación y control para, posteriormente, comunicarla a las 
partes interesadas.

Estas oportunidades convierten a la contabilidad estratégica en un aliado 
clave de las organizaciones, a fin de hacer frente e implementar las nue-
vas tecnologías y los cambios que ellas acarrean.

CONCLUSIONES

Para concluir y con base en lo expuesto, se destacan tres elementos. El 
primero es que la contabilidad estratégica apoya la formulación adecuada 
de las planificaciones: operativa, táctica y estratégica de las organizacio-
nes, permitiendo, así, que las organizaciones se adapten a su entorno en 
las mejores condiciones posibles y formulen estrategias adecuadas. De 
esta forma, la contabilidad estratégica permite soportar los avances y los 
cambios que implica la cuarta revolución industrial.

El segundo se relaciona con todos los nuevos desarrollos, producto de 
la cuarta revolución industrial, ya que estos permiten desarrollar herra-
mientas que nutren la contabilidad estratégica. Por esta razón y basados 
en estos desarrollos, la contabilidad estratégica no solo debe incrementar 
su valor agregado para las organizaciones, sino que también debe seguir 
avanzando, incrementando su preparación y sin confiarse de que lo reali-
zado es suficiente para afrontar los cambios.
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El último corresponde al mantener una postura crítica con respecto a 
los avances en robótica e inteligencia artificial, ante la evidencia de malos 
usos dados a la misma. Sobre este punto, es importante indicar que 
para entender los pros y los contras es necesario conocerla, estudiarla y 
discutir de forma responsable sobre ella.
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RESUMEN

Los cambios, que traen los constantes avances tecno-
lógicos en la Cuarta Revolución Industrial, son capaces 
de permear distintas disciplinas, y la contabilidad, en 
especial la relacionada con los costos, no es ajena a 
esto. La necesidad de analizar y procesar un mayor 
volumen de información implica la implementación 
de herramientas relacionadas con el internet de las 
cosas (IoT – Internet of Things), de manera que dicha 



información esté disponible en el momento oportuno 
para la toma de decisiones de los administrativos. Por 
ello, en este escrito se presentará una breve reflexión 
sobre la influencia que puede llegar a tener el IoT sobre 
la medición y el control de los elementos del costo.

PALABRAS CLAVE

Internet de las cosas
Industria 4.0
Elementos del costo
Control
Datos
Medición
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INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han representado grandes cambios en la forma 
de vida y de cómo entendemos el mundo, y la industria no ha sido la 
excepción a estos cambios; por el contrario, ha fomentado estos avances. 
Hoy en día, los adelantos tecnológicos están encaminados al control en 
tiempo real y a la conexión simultánea de varios dispositivos por medio 
de redes wifi. En el ámbito empresarial, estos avances son más conocidos 
como industria 4.0, puesto que se relaciona con temas de información 
como el big data o el cloud computing, los cuales pueden ser aprovechados 
para una mejor toma de las decisiones. 

Para el caso de la Contabilidad, el control de los elementos del costo 
(los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación - CIF) es imprescindible en empresas de diferentes tamaños; 
de ahí que la falta de control y problemas en la medición puedan generar 
ineficiencias tanto en el proceso productivo como en la toma de decisiones. 
Por tal motivo, el presente texto busca la reflexión sobre cómo los saltos 
tecnológicos de la industria 4.0 pueden ser aprovechados para lograr una 
mejor medición y control de los elementos que componen el costo.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología, se empleó el método cualitativo, el cual 
consistió en la recolección de algunos discursos de otros autores y, a 
partir de ellos, se empezaron a dar descripciones que permitieron la 
realización de deducciones. Además, por medio de la presentación, de 
cierta manera conjetural, de los posibles efectos que trae la industria 
4.0 en la medición y control de los costos, se intenta hacer una reflexión 
sobre el impacto que podría generarse en la forma como se llevan a 
cabo dichas actividades.
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RESULTADOS

INTERNET DE LAS COSAS ( IOT)  Y  CLOUD COMPUTING

Antes de analizar los beneficios de la industria 4.0 en la medición y control 
de los elementos del costo, es necesario revisar el concepto de internet 
de las cosas (IoT – Internet of things). De acuerdo con Barrio (2018), el IoT 
se puede entender como: “[…] la conexión de objetos cotidianos a Inter-
net que intercambian, agregan y procesan información sobre su entorno 
físico” (p. 19). De esta definición se puede deducir que no solo se trata 
de la conexión que puede tener un dispositivo a internet (la conexión de 
un smartphone o televisor a una red inalámbrica), sino que se extiende a 
la capacidad de comunicación entre dispositivos, sin la intervención de 
una persona; por lo que estas nuevas tecnologías están siendo imple-
mentadas en áreas como: las viviendas, la salud, el transporte, el sector 
empresarial, la seguridad, entre otros. 

Adicionalmente, los dispositivos que hacen parte del IoT se caracte-
rizan por: comunicación-cooperación, identificación, direccionamiento, 
detección, actuación, procesamiento de información integrado, loca-
lización y rastreo, e interfaces de usuario. Los dispositivos, al estar 
conectados a una red inalámbrica, pueden recolectar información por 
medio de sensores y dirigirla hacia un sitio de almacenamiento de 
datos. Aquí, es importante comprender dos términos muy utilizados 
por las tecnologías 4.0: el big data y el cloud computing. Mientras, el big 
data se define como la agrupación de una gran cantidad de datos que 
pueden provenir de diferentes fuentes, el cloud computing se centra en el 
análisis y procesamiento de datos en la nube (Sharma, 2019). Con base 
en estas definiciones, se puede concluir que el segundo depende del 
primero pues el análisis de datos en la nube no tendría un propósito si 
no existiera la acumulación de un considerable número de datos. 
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Lo anterior influye en el sector industrial, dado que en este se pueden 
encontrar formas de organización que integran las nuevas tecnologías de 
la información y la cadena de producción. A este fenómeno se le conoce 
como industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial y, dentro de los benefi-
cios que se le atribuyen, se encuentra un mayor control de las operaciones, 
derivado del creciente volumen de información que puede ser obtenido, 
procesado y analizado. 

ELEMENTOS DEL COSTO Y  SU MONITOREO

Para relacionar los elementos del costo con la industria 4.0 es pertinente 
esclarecer algunos planteamientos. Siguiendo a Horngren et al. (2012), 
los elementos del costo pueden ser clasificados en directos e indirectos, 
de acuerdo con ciertos criterios, entre los que se destaca la tecnología 
disponible para recopilar información; de ahí que la principal diferencia 
entre estas dos categorías sea la forma en la que son atribuidos al pro-
ducto o servicio. No obstante, para este contexto, el eje serán la mano de 
obra y los materiales directos, dejando como categoría general los costos 
indirectos de fabricación (CIF). Particularmente porque uno de los mayo-
res retos en las industrias ha sido el monitoreo de los costos directos y la 
asignación de los CIF.

Actualmente y gracias a la gran cantidad de información sobre el 
proceso productivo, que puede ser recopilada y almacenada, las organi-
zaciones llevan a cabo la medición y clasificación de los costos de formas 
distintas, por ende, y como mencionan Horngren et al. (2012), implementar 
tecnologías que permitan identificar cada uno de los componentes de un 
producto ensamblado permitiría, por ejemplo, identificar qué materiales 
indirectos pueden ser considerados como materiales directos. 
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INVENTARIOS -  MATERIAS PRIMAS

Los inventarios, más concretamente las materias primas, son un ele-
mento importante en las actividades industriales, pues requieren de un 
control y medición que permitan su optimización y el no desperdicio de 
los mismos. Ante este panorama, la industria 4.0, apoyándose en redes 
wifi, ofrece varias herramientas que permiten llevar un control en tiempo 
real y, por lo tanto, evitar riesgos.

Los softwares, como herramientas de control, dan a conocer las 
condiciones de los inventarios, la ubicación y la cantidad de espacio que es 
utilizado en las bodegas de almacenamiento (Panaggio, 2017), al tiempo 
que permiten la interconexión de los diferentes tipos de inventarios (mate-
rias primas, producto en proceso y producto terminado). Esto favorece la 
toma de decisiones de manera oportuna; por ejemplo, acelerar el ritmo de 
producción, cuando se encuentren pocas unidades de los productos termi-
nados o, tras adaptar sensores en las zonas de inventarios, se cuente con la 
capacidad de enviar el estado de las materias primas a los proveedores para 
que, por medio de una señal, se realice el pedido, automatizando procesos 
burocráticos que podrían retrasar la producción.

El profesor Panaggio (2017) dice que los softwares garantizan el 
cumplimiento de la condición FIFO (First in - First out), permitiendo que 
los kardex reflejen la situación de los inventarios de forma correcta y 
permanente. De esta manera, el IoT y la industria 4.0 ayudan a que la 
contabilidad se ajuste a las situaciones de la planta; un ejemplo puede ser 
el caso de los inventarios de alimentos perecederos, cuya metodología 
de control más adecuada es el registro FIFO, pues es lógico pensar que 
los alimentos que llevan más tiempo en inventarios son los que sufren 
un deterioro mayor y deben ser aprovechados lo más pronto posible; no 
obstante, puede suceder que, por condiciones externas, esto no suceda. 
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Para dejar clara la idea anterior, se utilizará un pequeño ejemplo, 
siguiendo el artículo realizado por el equipo de redacción de Coquillat 
(2018), donde se menciona que, en el sector de los restaurantes, el IoT y 
el almacenamiento de datos pueden ayudar a determinar el momento en 
el que los alimentos se encuentran en mal estado gracias a refrigeradores 
que contienen sensores de capacidad.

***

Supongamos que, en un restaurante, para la elaboración de los platos, 
necesitan frutas cuyo mantenimiento está relacionado con el desarrollo 
de un refrigerador que constantemente verifica el periodo de descompo-
sición de los productos. Estos se relacionan en los siguientes hechos y 
transacciones del restaurante:

1 junio: Compra de 3.000 unidades de fruta a $ 2.000 cada unidad.
2 junio: Uso de 1.200 unidades para la preparación de los platos del día.
3 junio: Compra de 500 unidades de fruta, dada la promoción ofre-
cida por el proveedor, cada unidad a un precio de $ 800.
4 junio: El refrigerador reporta el deterioro de las frutas compradas 
el día anterior
Uso de 1.300 unidades en los platos del día. 

***
 

Al analizar los datos del ejemplo, se puede observar que el Kardex FIFO 
Ajustado representa un mejor control sobre los alimentos, dado que, 
una vez el sensor detectó las unidades que deben salir inmediatamente, 
el personal detectó un problema a futuro, utilizó los productos y evitó 
posibles pérdidas. En caso de no usar las mercancías según su cercana 
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caducidad, la fruta más próxima a dañarse continuaría en el inventario y, 
probablemente, se hubiese convertido en una pérdida. 

Otra herramienta que permite llevar un mejor control de los inventarios 
son los Automatic Guided Vehicles (AGV), estos vehículos son autónomos, 
tienen la capacidad de operar en las áreas de almacenamiento (Panaggio, 
2017), y resultan de gran utilidad porque, además de realizar labores 
de cargue y descargue, también están conectados con el software de la 
compañía, lo que permiten verificar, en tiempo real, que las unidades que 
estos vehículos manipulan coincidan con las registradas por el software; 
evitando que los recursos de los inventarios sean utilizados por personal 
no autorizado. A su vez, estos vehículos pueden apoyar actividades de 
supervisión; por ejemplo, si ocurre una caída de materiales, los vehículos 
alertan de la situación y se pueden tomar decisiones de manera instan-
tánea para que este imprevisto no afecte gravemente la producción. 
Esta rápida reacción puede suceder dada la adaptabilidad y seguridad 
operativa que tienen los vehículos frente a diferentes escenarios como lo 
menciona el profesor Panaggio (2017). 

MANO DE OBRA DIRECTA

El control de la mano de obra (MO) en la industria 4.0 constituye un verda-
dero reto pues, más allá de la idea de desplazamiento laboral que puede 
generar la implementación de nuevas tecnologías en las organizaciones, la 
implementación de diferentes tecnologías para monitorear la mano de obra 
directa (MOD) resulta muy valiosa al analizar datos como la eficiencia de 
los trabajadores o el tiempo invertido en la ejecución de ciertas tareas. Por 
eso, el presente apartado se enfoca en las oportunidades que ofrecen estas 
tecnologías, algunas de las cuales se han implementado desde hace tiempo, 
este es el caso de las tarjetas que suministran información sobre el ingreso y 
salida del personal de la planta de producción durante la jornada laboral. 
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Además de lo anterior, las nuevas plataformas y aplicaciones que se 
presentan en la industria 4.0 permiten obtener información exacta y en 
tiempo real, lo que ayuda, incluso, a mejorar los sistemas de control más 
antiguos. Por ejemplo, gracias a la consulta de información y en la búsqueda 
de este tipo de herramientas, se encontraron dos plataformas que ayudan 
al control de la MO; estas plataformas son: WorktoCloud y Falcon Cloud. 
Estas, en términos generales, prestan servicios de acumulación de datos 
sobre los trabajadores y generación de reportes sobre productividad.

Al utilizar el IoT y sus grandes avances, estas plataformas han logrado 
recolectar datos a través de la conexión de todos los ordenadores de la 
empresa, ayudando a la gerencia a supervisar el uso que los empleados 
le están dando a estos elementos; así como hacer un seguimiento a la 
velocidad de escritura en el teclado, a fin de identificar el personal más 
apto para tareas de digitación. Otra función innovadora es la geolocali-
zación, un aspecto importante que permite determinar los lugares donde 
han estado los trabajadores y el cumplimiento de las funciones.

Así como estas plataformas ayudan a identificar datos importantes 
para la supervivencia de las organizaciones, la información recolectada 
puede contribuir al correcto funcionamiento interno de la empresa ya que, 
si se presentan dificultades al determinar el número de horas extra que 
realiza un trabajador, los datos recopilados por estas nuevas tecnologías 
de la información proporcionarían la información correcta y facilitarían 
la elaboración de la nómina. Y, si bien existen diversos softwares para 
su elaboración, se puede intuir que, a futuro, diversas tecnologías del IoT 
lograrían la integración de funcionalidades para disponer de información 
en tiempo real, para una oportuna toma de decisiones con respecto a la 
administración del personal.

Otras tecnologías que tienen potencial para el control y la producti-
vidad de los trabajadores están relacionadas con la inteligencia artificial, 
puesto que, las máquinas por medio de algoritmos y repetición pueden 
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aprender diferentes factores de reconocimiento (Albornoz y Urrego, 
2020). Así sucede con el reconocimiento facial o visual recognition, donde 
una cámara identifica el rostro de los empleados por medio de la observa-
ción continua, de modo que, si la cámara no reconoce un rostro, se envían 
señales de alerta para evitar el ingreso de personal no autorizado a áreas 
claves de la producción. O el chat assistant, diálogos que puede sostener 
un empleado con una máquina, en caso de que surjan inquietudes por la 
falta de experiencia; estos chats podrían resolverlas, ahorrando el tiempo 
de otros trabajadores en la resolución de dudas.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Como se indicó en un apartado anterior, los CIF no son atribuibles de 
manera directa a los productos; de ahí que el reto de la contabilidad esté 
en una correcta asignación, que permita conocer la realidad de las opera-
ciones. Sobre este aspecto la industria 4.0 permiten que los elementos, 
anteriormente clasificados como CIF, por su complejidad en la asignación, 
pasen a recibir un tratamiento de costo directo. Un ejemplo de esto son 
los clavos o las puntillas, ya que, por ser pequeños y de poco valor, es 
más fácil controlarlos como CIF; no obstante, las máquinas que contienen 
sensores ofrecen la posibilidad de identificar la cantidad y el tipo de ele-
mentos que se están utilizando en determinado momento.

Con respecto a la mano de obra indirecta (MOI), el tratamiento que 
una organización le puede dar con la nuevas tecnologías del IoT, es muy 
parecido al descrito en el apartado anterior, en cuanto a la intención de 
conocer la productividad y facilitar el cálculo de la nómina; sin embargo, 
tanto en la MOD como en la MOI, es importante centrarnos en no consi-
derar medidas extremas que terminen en violaciones a la privacidad y 
presión sobre los trabajadores, sino utilizar herramientas tradicionales, 
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como la aplicación de encuestas, por medios digitales y dentro del lugar 
trabajo, permitiéndole a los empleado responder de manera rápida y 
objetiva. Así, se evitan conflictos entre gerentes-empleados e incluso 
entre los mismos trabajadores. Acá, gracias a la geolocalización, se puede 
conocer el recorrido que los trabajadores hacen desde su casa hasta la 
planta, así, en caso de existir un problema en el tráfico, los supervisores 
tendrán indicios de que el trabajador llegará unos minutos tarde (Redac-
ción, 2018). Esta tecnología puede evitar sanciones o reclamos injustos 
sobre situaciones que los empleados no pueden controlar.

A su vez, las máquinas autónomas podrían representar un nuevo 
reto en la asignación de costos, no solo por ser aparatos que reem-
plazan trabajadores directos, sino porque, en la automatización, se 
presentan elementos como la depreciación y el consumo de energía. 
Estos elementos suelen ser tratados como CIF dada complejidad en la 
asignación; pero la captura de datos de la planta puede generar una gran 
cantidad de indicadores que se convierten en información suficiente 
a la hora de asignar estos costos. Existen empresas como Doeet que 
ofrecen la implementación de un sistema inteligente del cual se puede 
acceder a datos en tiempo real sobre la cantidad de unidades produ-
cidas, consumo energético, vida útil, entre otros.

Con lo anterior los encargados de la contabilidad, junto con los 
analistas de datos, pueden determinar tasas de asignación de acuerdo 
con la información digitalizada en la nube, logrando una mayor exac-
titud. Es más, surgen tasas nuevas y más llamativas, relacionadas con 
el consumo de energía y tiempos de uso de redes Wifi y Bluetooth. 
Datos más acertados también se pueden ver en la depreciación, donde 
los diferentes sensores pueden determinar la vida útil de diferentes 
partes de un vehículo (incluso insignificantes), en lugar de depreciar 
todo el vehículo bajo la misma base.



40 i v  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  l a s  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  n °1 ·  2021

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, se puede decir que los adelantos tecnológicos, espe-
cialmente la revolución 4.0, traen consigo bastantes oportunidades y retos 
para las organizaciones en diversos sectores; de ahí que la combinación 
de tecnología y sistemas contables, sobre todo en empresas que manejan 
altos volúmenes de información, ha dejado de ser un factor diferenciador 
para convertirse en una necesidad. Igualmente y de acuerdo con los autores 
citados, el control y la medición de los elementos del costo, por medio del 
IoT facilita los procesos de inspección de los inventarios (como se presentó 
en el Ejemplo 1), al tiempo que cambia la estructura de costos existente, 
gracias a mediciones más adecuadas de los costos indirectos de fabricación 
y de la mano de obra. Todo lo anterior, tiene consecuencias no solamente 
en cuestiones técnicas, sino que también exige a los profesionales en el 
área de contabilidad de costos la adquisición de conocimientos mucho más 
complejos para un trabajo conjunto con otras disciplinas.

Así mismo, es necesario reconocer que la tecnología 4.0 no es 
un tema que afecta un futuro lejano; por el contrario, ya lo estamos 
viviendo desde diferentes campos y, seguramente, tendrá muchos más 
elementos en un futuro cercano; por esto la formación en ciencia de 
datos y el conocimiento en la programación son aspectos importantes 
a tener en cuenta tanto por personas que hacen parte de las áreas de 
informática, como por las personas en general, dado que el IoT está 
llegando también a las viviendas.
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RESUMEN

La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por ser 
un proceso de cambio, donde surgen innovadoras 
herramientas como el Internet de las cosas (IoT – 
Internet of Things); una tecnología que le permite a 
las organizaciones mejorar sus procesos operativos, 
además de ayudar a procesos estratégicos, como la 
toma de decisiones. A su vez, en la adopción de estas 
tecnologías, las empresas deben generar un análisis 
previo en busca de entender y proyectar los beneficios 



a corto, mediano y largo plazo. Por ello, el presente do-
cumento busca exponer algunos casos de aplicación 
exitosa del IoT en organizaciones públicas y privadas, 
resaltando sus beneficios; para posteriormente con-
trastarlos con los retos a los que se enfrentan, tales 
como la seguridad o la incertidumbre y, finalmente, 
reflexionar sobre la implementación del IoT en países 
subdesarrollados.

PALABRAS CLAVE

Internet de las cosas (IoT)
Estrategia
Industria 4.0
Desafíos
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INTRODUCCIÓN

El proceso social, industrial y tecnológico, conocido como Cuarta Revolución 
Industrial, tiene su origen, como muestra Acevedo (2018), en tres procesos 
históricos coyunturales: la primera revolución industrial, donde se pasó de 
la producción manual a la mecanizada; la segunda revolución industrial, que 
generó el surgimiento de la electricidad y permitió la manufactura en masa, 
y la tercera revolución industrial, en la que se implementó la electrónica, la 
tecnología de la información y las telecomunicaciones.

Al hablar específicamente del concepto de Cuarta Revolución Industrial, 
Gasca y Machuca (2019) afirman que es un proceso de cambio estructural 

[…] en el marco de Fábricas Inteligentes o Smart Factory, Tecnología 
Inteligente o Smart Technology, pasando por sistemas ciberfísicos, 
que hacen referencia a la fusión del nivel físico y el digital a tal nivel 
que la representación física y digital no puede diferenciarse de ma-
nera razonable. (pp. xi-xii).

Lo anterior permite entender que las empresas han tomado estas nue-
vas tecnologías para fortalecer su estrategia empresarial, tanto desde 
las mejoras productivas o en la prestación de servicios, como en la toma 
de decisiones interna.

Una de las tecnologías que más visibilidad ha tenido en el contexto de la 
Cuarta Revolución Industrial, por su carácter comercial, ha sido el Internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Este avance tecnológico, como 
muestran Rose et al. (2015), se caracteriza por combinar 

[…] productos de consumo, bienes duraderos, automóviles y camio-
nes; componentes industriales y de servicios públicos; sensores, y 
otros objetos de uso cotidiano con conectividad a Internet y con po-
tentes capacidades de análisis de datos que prometen transformar 
el modo en el que trabajamos, vivimos y jugamos. (p. 4)
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Ahora bien, como muestra Sánchez (2019 en Mora-Sánchez & 
Guerrero-Marín, 2020), los principales retos que llegan junto con la 
Cuarta Revolución Industrial son: la gobernanza ágil; las perturbaciones 
en el empleo y las habilidades; la desigualdad, innovación y producti-
vidad; la fusión de tecnologías; la disrupción empresarial, la seguridad y 
los conflictos, y, por último, la ética e identidad. 

En relación con lo anterior, la motivación detrás de la presente inves-
tigación es identificar cuáles son los retos que presenta la adopción de 
tecnologías de la información (IoT), además de establecer cómo estas 
marcarán el desarrollo interno y externo de la organización moderna. En 
consecuencia y con el fin de dar solución a la problemática planteada, se 
partirá de la exposición de algunos casos de aplicación tecnológica en 
las industrias modernas, dadas, entre otras razones, por el aumento de 
la importancia percibida con respecto a la automatización; siendo esta 
última analizada a partir de sus consecuencias en la estrategia y toma de 
decisiones de las organizaciones en el siglo XXI.

METODOLOGÍA

En esta investigación, por un lado, se utilizó una metodología de tipo des-
criptivo, siguiendo un razonamiento deductivo y la información recopilada 
se obtuvo de bases de datos, portales de revistas, libros digitales y Jour-
nals académicos. Por el otro lado, el presente documento se estructura 
en tres secciones posteriores a la Introducción, siguiendo el orden de 
Metodología, Resultados y Discusión.

RESULTADOS

Si se habla de la aplicación del IoT en las organizaciones, se puede decir que 
este suele ser utilizado en varios sectores, como el del comercio de comida 
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al por menor. Siguiendo a Meunier et al. (2014) esta tecnología ofrece be-
neficios en el manejo del inventario en las tiendas, ya que permite un mejor 
monitoreo de las fechas de caducidad de los productos, lo que implica, entre 
otros, simplificación en los procesos de entrada y salida del inventario, etc. 
Esta mejora reduce los costos de operación de los minoristas.

De la misma forma en la que las pequeñas empresas se ven bene-
ficiadas, las grandes compañías hacen uso del IoT para obtener mayor 
información sobre sí misma y sus usuarios, y así tomar decisiones más 
acertadas. Este es el caso de Disney Magic Brands, la gran compañía del 
ratón, que ha diseñado manillas que permiten interactuar con diferentes 
objetos dentro de los parques ubicados en Orlando, Florida. Esta iniciativa 
no solo ha incentivado la llegada de más visitantes, sino que también 
suministra valiosa información sobre los clientes; información que, luego, 
es analizada y utilizada para beneficio del parque; pues, como menciona 
Kuang (2015) con estas manillas las personas exploran más el parque, lo 
que hace que gasten más dinero, al tiempo que se obtiene mayor y mejor 
información sobre el movimiento de las personas en el parque; así, se 
volvió más eficiente la toma de decisiones de logística y de personal. 

Este avance tecnológico también es visto en organizaciones guber-
namentales; como muestran Chatfield y Reddick (2018), el gobierno 
federal de los Estados Unidos posee diversas tecnologías, aplicaciones 
y servicios de IoT en cuatro dominios de aplicación: transporte, energía, 
ciudades inteligentes y defensa. Esto lo ha convertido en un gobierno 
más inteligente, con una visión de futuro para el uso e integración de la 
información, la tecnología y la innovación en las actividades de adminis-
tración. En pocas palabras, gracias a la adecuada implementación del 
IoT, el gobierno norteamericano se ha caracterizado por ser estratégico y 
resiliente ante la financiación y asociación con gobiernos subnacionales y 
comunidades, a fin de adoptar y utilizar diversas tecnologías, aplicaciones 
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y servicios para abordar problemas esencialmente perversos, como los 
costos de energía y la congestión del tráfico.

Asimismo, como muestran Nasar et al. (2020), el IoT puede aplicarse 
de forma estratégica a la gestión de recursos humanos, por medio del 
e-Recruitment, e-Selection, e-Performance management, e-Compensation, 
y e-Learning; esto fortalece, por medio de la automatización, el 
pre-procesamiento de datos, la selección de funciones, la clasifica-
ción de datos y la evaluación del desempeño. 

Ahora bien, como muestran Kumar Das y Kumar Palo (2020), el dominio 
de IoT aún se encuentra en su etapa inicial y no está disponible para la gente 
común debido a su alto costo en la configuración inicial; sin contar con que 
esto no es aplicable a todos, ya que necesita conciencia, conocimiento y 
voluntad de aceptar la tecnología por parte del usuario final. 

En relación con lo anterior, Velsberg et al. (2020) afirman que las dimen-
siones de eficiencia, eficacia, colaboración y transparencia son valiosas 
para identificar los resultados específicos de la aplicación de tecnologías 
emergentes en las industrias. donde, La eficiencia es un factor crítico 
cuando una organización está considerando invertir en IoT, es decir, un 
sistema de IoT puede ayudar a las organizaciones a mejorar la eficiencia 
al optimizar los procesos. La eficacia, por otro lado, es difícil de lograr si 
una organización conserva las mismas prácticas laborales después de 
la implementación de IoT en lugar de utilizar los datos recopilados para 
desarrollar bienes, servicios o ideas nuevos e innovadores.

El aumento de la transparencia proporcionado por IoT ha permitido una 
toma de decisiones transparente, pero también ha generado problemas 
imprevistos cuando los procesos y actores se volvieron más visibles para 
los Shareholders y Stakeholders. Además, el IoT facilita la colaboración, 
ya que diferentes actores pueden acceder a los mismos datos y participar 
en un trabajo colaborativo. Sin embargo, esto requiere la voluntad de ser 
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abierto, así como el compromiso activo de los actores internos y externos.
Todo lo que se planteó a lo largo del apartado implica dos cosas; por 

un lado y siguiendo a Chopra (2020), que la humanidad necesita aprender 
más sobre las prácticas, herramientas y técnicas de seguridad disponibles, 
especialmente las de la tecnología de la información, a fin de proteger, 
por medio de capas bien coordinadas, los activos críticos desplegados en 
las industrias del entorno operativo. Por el otro lado, que para lograr una 
mejor implementación del IoT, es necesario tener en cuenta algunos de los 
aspectos expuestos por Saarikko et al. (2020), a saber: i) empezar con poco 
y aprovechar los beneficios de primera mano; ii) Formar un equipo y crear 
una ventaja competitiva a partir del reconocimiento de marca; iii) participar 
en los esfuerzos de estandarización; iv) asumir la responsabilidad por la 
propiedad y la ética de los datos recolectados, y v) ser dueño del cambio 
al asegurarse del compromiso de toda la organización.

DISCUSIÓN

Como se mencionó anteriormente, el uso del IoT trae varios beneficios a 
las organizaciones en las que se aplica. Sin embargo, a la hora de imple-
mentar esta tecnología dentro de la cadena de valor, cada empresa debe 
revisar ciertos aspectos estratégicos de su organización, Sven (2018) 
menciona algunos de estos:

a. Un nivel de coordinación óptimo, que permita tener conectividad, 
transparencia y la capacidad de descentralizar su toma de decisiones.

b. Un alto nivel de compromiso durante la implementación del IoT 
en su organización, entendiendo su producto y teniendo un acom-
pañamiento mientras se realiza el proceso.



a p l i c a c i ó n  d e l  i n t e r n e t  d e  l a s  c o s a s
e n  l a s  e m p r e s a s  d e l  s i g l o  x x i :  r e t o s ,  e s t r at e g i a  y  t o m a  d e  d e c i s i o n e s 49

c. Una administración confiable, que permita datos en tiempo real, 
trazabilidad y fiabilidad para la toma de decisiones.

d. Calidad en la comunicación dentro de la empresa, con informa-
ción precisa, relevante y creíble.

e. Un manejo de la información en la que exista seguridad y 
transparencia en los datos, donde se distinga la información re-
levante de la que no lo es.

f. Un alto nivel de participación de clientes, proveedores, empleados 
y redes horizontales dentro de las organizaciones.

g. Buenas técnicas de resolución de conflictos y errores de produc-
ción; de implementación, y de recursos humanos.

A pesar de que revisar cada uno de estos aspectos representa un reto 
para las empresas que aplican IoT, debido a que muchas veces el uso 
de esta tecnología implica cambios estructurales dentro del modelo de 
negocio, existe un reto mayor: la brecha de aplicación del IoT en el mundo. 
Actualmente, la automatización es un proceso preexistente en Nortea-
mérica y Europa, es decir, ya se realizó el proceso de identificación de la 
curva de aprendizaje y se sobrepasó gran parte de la resistencia al cambio 
inter y extra organizacional.

Esta situación no es tan evidente en los contextos latinoamericano 
y africano. Además, el caso asiático presente dualidad en su desarrollo, 
caracterizado por grandes avances en China, Corea de Sur o Japón, pero 
poca o nula apropiación de estas nuevas tecnologías en el escenario del 
sudeste asiático. En relación con esto, Lastra (2017) expone que la tercera

Mientras que esta situación no es tan evidente en los contextos lati-
noamericano y africano, en el contexto asiático presenta dualidad en su 
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desarrollo, ya que existen grandes avances en China, Corea del Sur y Japón, 
pero poca o nula apropiación de estas nuevas tecnologías en el escenario 
del sudeste asiático. En relación con esto, Lastra (2017) expone que la 
tercera revolución industrial se caracteriza por ser el “[…] punto en que 
convergen las nuevas tecnologías y los nuevos mecanismos de obtención 
de energía; […]” (p. 1457), es decir, “[…] El «software» y el «hardware» ya 
existentes propician una rápida transición hacia la civilización basada en 
el silicio. […]” (Rifkin, 1996 en Lastra, 2017, p. 1457), el cual se caracteriza 
por la ausencia de trabajo. 

Como se puede inferir de lo anterior, los países que componen el 
denominado tercer mundo, ni siquiera han podido alcanzar una indus-
trialización y estilo de vida cercano a la tercera revolución industrial; por 
ende, es bastante improbable, por no decir imposible, que las empresas 
de estos países entiendan y apliquen sistemas basados en IoT.

A manera de conclusión se puede decir que el Internet de las cosas es una 
herramienta con un poder inimaginable, pues permitirá a las organizaciones 
tomar decisiones rápida, eficiente y oportunamente; mejorando de forma 
exponencial sus procesos estratégicos y permitiendo crecimientos elevados. 
Los retos son claros, se debe poder responder a priori los cuestionamientos 
¿Que se va a implementar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué se quiere 
lograr con la implementación? ¿Cuáles son los beneficios a corto, mediano y 
largo plazo?, entre otras muchas preguntas que permitan entender el razo-
namiento detrás de IoT, para así evitar una mala implementación, resultados 
inesperados o incluso fracasos empresariales.
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RESUMEN

Este texto busca analizar las incidencias de tener un 
buen control y manejo en la gestión financiera de las 
empresas y negocios de los gestores turísticos ubica-
dos en el departamento del Meta, puntualmente en 
Uribe, Lejanía y Mesetas, a fin de optimizar los procesos 
financieros y organizacionales que se presentan en la 
región. Ello debido a que se encontraron falencias en el 
cumplimiento de los objetivos planteados en las com-
pañías, bien sea por la permisibilidad, imparcialidad y 
tergiversación en la interpretación de la normatividad 



legal, o por el comportamiento ético profesional y 
educativo de los gestores. Para ello, se realizará una 
descripción teórica, enfocada en la búsqueda de infor-
mación científica acerca del tema; posteriormente, se 
argumentará la importancia de diseñar e implementar 
un protocolo sobre gestión financiera para incentivar y 
perfeccionar los movimientos financieros. Finalmente, 
Entre las soluciones encontradas se determina que un 
buen manejo y control en la gestión financiera, es la 
clave para el avance económico.

PALABRAS CLAVE

Gestión financiera
Estrategia
Comportamiento empresarial
Negocio
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INTRODUCCIÓN

La empresa entendida no solo como un organismo productivo, sino también 
como el escenario donde se toman decisiones, requiere de una gestión finan-
ciera adecuada que, acompañada de una tecnología organizativa, contribuya a 
la conformación de una estructura especializada, donde un conjunto de factores 
productivos como la planeación, la organización, la dirección, el control y la sos-
tenibilidad favorezcan el adecuado desarrollo de las empresas. Sin embargo, 
para logar esto, es vital comprender las necesidades de la empresa y de los 
usuarios, para lograr una inclusión económica, el impacto de dicha empresa en 
el mundo financiero, y el contexto en el que se crea empresa.

Sobre este último aspecto, es conveniente indicar que, aunque 
Colombia es uno de los países más afectados a nivel económico, social 
y cultural por el conflicto armado, la luz de esperanza generada por los 
diferentes acuerdos de paz (no todos exitosos), a través de los cuales 
se logró la desmovilización de miles de combatientes y su desvincu-
lación de las armas, representa una nueva etapa de cambios y retos 
políticos, sociales, humanitarios y económicos que debe asumir el país, 
puntualmente aquellas zonas directamente afectadas por el conflicto. 
Este es el caso del municipio del Meta, donde el avance educativo y 
cultural no solo es menor al de otros municipios, sino que ha favore-
cido los escasos niveles de conocimiento financiero, impidiendo que la 
región se convierta en un sector competitivo a nivel nacional.

Con base en lo expuesto, el presente texto detalla la importancia de 
diseñar e implementar un modelo de gestión financiera en el departa-
mento del Meta, particularmente, en los municipios de Mesetas, Lejanías 
y Uribe. Dicho modelo buscará mejorar los estándares en el manejo y 
control de los recursos financieros de la zona, vinculados con el manejo 
y aprovechamientos de los recursos naturales y turísticos, gracias a la 
implementación de sistemas de información virtual actualizada.
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METODOLOGÍA

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado, se realizó una investigación de 
tipo cualitativo, conocida como estudio prospectivo. Este consiste en reali-
zar el diagnóstico de la información, según las variables recolectadas en el 
trabajo de campo realizado. Para ello, se hizo un análisis descriptivo de la 
información, obtenida a través de un instrumento de medición (encuestas 
aplicadas aleatoriamente a operadores turísticos de la zona) y la observación 
presencial del entorno económico de Mesetas, Lejanias y Uribe, para ser más 
específico, a hoteles, restaurantes y negocios dedicados al turismo en la 
zona. Dicha observación se realizó siguiendo los parámetros de análisis tipo 
Likert. Los datos se presentan en el siguiente apartado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos, se encontró que los gestores turísticos 
de los municipios analizados (Lejanías, Mesetas y Uribe) no cuentan con las 
bases financieras ni administrativas necesarias para manejar adecuada-
mente los recursos propios de la región. Esto le resta importancia al control 
contable y financiero que, en últimas, permite llevar a cabo métodos de 
toma de decisión de forma inequívoca y pertinente; pues, como plantean 
Álvarez et al. (2009) “La contabilidad tiene la finalidad de registrar todos los 
eventos que realiza la entidad, para presentar temporalmente a todos los 
relacionados con dicha entidad, los resultados de la situación financiera y 
económica del negocio” (p. 499).

Estos resultados se presentan en el anexo 1, donde los espacios 
señalados con color rojo corresponden al conjunto de falencias que se 
presentaron al momento de tabular la información percibida. Es impor-
tante resaltar que las áreas administrativas, comercial, de guías turísticos 
y financiera de la empresa no cuentan con una gestión administrativa y 
financiera adecuada.
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A causa de lo anterior y con base en que “La contabilidad financiera describe 
los recursos, las obligaciones y las operaciones financieras de una organización 
correspondiente a cada ejercicio.” (Álvarez et al., 2009, p. 499), la necesidad de 
generar conocimientos en gestión financiera se hace impajaritable. 

En efecto, entre las problemáticas encontradas en los instrumentos 
aplicados, se determinó que uno de los caminos a seguir en las opera-
ciones del proyecto es desarrollar una herramienta educativa (protocolo de 
gestión financiera), para mejorar la competitividad y el control de la puesta 
en marcha del negocio. Ello, en razón a que es importante determinar 
los lineamentos y controles para el movimiento de efectivo dentro de las 
operaciones que realiza cada negocio, puesto que, el flujo de efectivo debe 
de mantener intervenciones constantes y bien definidas para, así, esta-
blecer márgenes de ganancias y pérdidas, además de mantener un control 
total y estable en el negocio; definido como análisis financiero.

Por su parte, Terrazas (2009) indica que “Es crucial desde la perspectiva 
de que todas las actividades que se desarrollan en la organización, inevitable-
mente deben materializarse en una expresión monetaria que consolidada y 
estructurada representa el caminar de la institución y el reflejo de su desem-
peño.” (p 56). Esta afirmación está encaminada a mejorar la eficiencia y eficacia 
del negocio, pues formar líderes y “gerentes financieros” aptos para el mercado 
actual, en estos municipios, se vuelve algo vital; especialmente, tras encontrar 
falencias persistentes en la gestión de los operadores turísticos en los estadios 
culturales y educativos de la región.

Esto, aunado a la afirmación de Terrazas (2009): “Los gerentes finan-
cieros, encargados de la gestión, tratan de lograr maximizar la relación 
beneficio – costo a través de las actividades diarias; esto implica tomar 
en cuenta elementos de buen manejo en la política crediticia, manejo de 
inventarios, compras, etc.” (p. 56), se convierte en un argumento primor-
dial para generar un protocolo de gestión financiera, con la capacidad de 
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corregir e implementar sistemas de gestión adecuados para los negocios 
puestos en marcha en las entidades.

Todo lo anterior demuestra la importancia del análisis financiero y la 
gestión financiera de un negocio en marcha, y, por ende, la de una persona 
estudiante o profesional en contaduría pública, con cuyo criterio y experticia 
pueda establecer los lineamientos necesarios de forma básica y simple, con 
el fin de crear un protocolo en gestión financiera adecuado y pertinente, con 
base en el contexto cultural y educativo de la región. Además, debido a las 
características y requisitos para la formulación del protocolo, es primordial 
contar con un profesional íntegro y ético pues, como exponen Montaner 
y Perozo (2008) “[…] la formación ética [es] aquella dirigida a proveer las 
reflexiones, consideraciones y explicaciones teóricas acerca de la moral.” 
(p. 380), el cual propenda por el mejoramiento de los negocios de los 
operadores turísticos, gracias a sus procesos de formación y educación en 
gestión financiera. 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE GESTIÓN FINANCIERA 
EN LAS ZONAS DE POST CONFLICTO EN EL  META

La contabilidad y la gestión financiera juegan un papel importante en la 
responsabilidad medio-ambiental, ya que, con esta información, se puede, 
entre otros, proteger y controlar la salida de recursos; comprender y mitigar 
los riegos al tratar adecuadamente la información financiera, y contribuir 
a la generación de nuevas alternativas en la toma de decisiones, cuyas 
bases están en la información financiera recolectada. Sin embargo, como 
indican Carrillo Ramos et al. (2007) estas disciplinas no hacen parte del 
“[…] contexto de la contabilidad nacional; aun cuando la contabilidad de 
los recursos naturales puede mostrar indicadores, estadísticas e infor-
mes sobre consumo, calidad, emisiones, generaciones de residuos, entre 
otros.” (p. 174). Todo esto evidencia la importancia de generar prácticas 
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enfocadas en la educación y la gestión financiera responsable, cuyo 
eje sea preservar y aprovechar los recursos disponibles en municipios 
de interés. De esta manera, la contabilidad debe entenderse como una 
herramienta digital que actúa como sistema base de información para 
determinar cuáles son las ventajas financieras, comprender cuál es la 
gestión más adecuada para los negocios ecoturísticos y, así, determinar 
el mejor plan de negocios a seguir.

Para lograr lo anterior, es necesario: i) implementar un control 
adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa (la labor 
contable); ii) generar el registro de las operaciones comerciales y finan-
cieras, y iii) proporcionar información útil para la toma de decisiones, 
de manera que, por un lado, se controle eficientemente el negocio y las 
operaciones futuras, y, por el otro, comprender que la solución está en un 
protocolo de eco-educación financiero digital. Precisamente, este último 
punto le permitiría, a cualquier gestor y administrador turístico, adquirir 
los conocimientos necesarios para la correcta administración financiera 
y medioambiental de los atractivos turísticos de las zonas afectadas por 
el conflicto en el departamento del Meta, para este caso particular, los 
municipios de Lejanías, Mesetas y Uribe.

No obstante, para formular apropiadamente este protocolo, es necesario 
retomar la información del anexo 1, donde se expone la falta de estructura 
organizacional y, por ende, la improvisación y deficiencia en los estableci-
mientos que prestan servicios turísticos. A su vez, dentro del análisis realizado 
y sustentado en el anexo 1, se encontró que, por una parte, en el protocolo 
de gestión financiera digital se deben incluir: conceptos y herramientas que 
permitan mejorar la gestión administrativa y financiera de los distintos 
operadores turísticos de la región, así como pautas que permitan abrir/reabrir 
los negocios y recuperar las inversiones, y nociones básicas sobre el uso y 
funcionalidad de herramientas digitales y tecnológicas.
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De otra parte, los datos recopilados muestran que, aunque las empresas 
se encuentran en un punto de equilibrio, puesto que logran “sobrevivir” y 
solventar sus gastos, estas no logran visualizar las ganancias dentro de las 
actividades realizadas en un periodo de tiempo determinado, evidenciando 
la carencia de conocimientos en gestión financiera que mitiguen pérdidas y 
maximicen las oportunidades en el mercado nacional y global. Frente a este 
tema, León-Velandia y Rosero-Muños (2014) afirman que:

La Computación en la Nube, nueva tecnología que ha permitido 
desplegar un mercado de servicios de computación por demanda, 
ha adquirido gran popularidad, lo que ha llevado a que muchos 
directivos de empresas y departamentos de tecnología deseen 
adquirir soluciones basadas en ella, a pesar de que aún no tienen 
claro cómo deberían contratarlas. (p. 93)

Lo anterior permite concluir que los servicios del mundo digital, para 
este caso los servicios en la nube, sin duda alguna, son una solución 
para acercar las regiones alejadas, fomentar el aprendizaje y la relación 
con la educación financiera a distancia, aprovechando las herramientas 
digitales, con miras a dar solución a las falencias encontradas, al tiempo 
que se mejoran las condiciones de vida de las regiones afectadas por los 
inconvenientes educativos que se presenta en la región.

DISCUSIÓN Y  CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la gestión financiera es un desafío a la hora de 
administrar las operaciones económicas y financieras de una organiza-
ción, en zonas como las abordadas en este texto, el reto es aún mayor. Es 
por ello que se debe hacer un diagnóstico previo y eficaz, con la capacidad 
de identificar vacíos intelectuales y técnicos en las operaciones y los pro-
cesos financieros de las compañías, para, posteriormente, subsanarlos. 
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Ya que, como plantea Nava-Rosillón (2009): “[…] los gerentes enfrentan la 
necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les permitan tomar 
decisiones rápidas y oportunas, ello requiere la aplicación de herramientas 
útiles para gestionar eficientemente sus empresas y alcanzar los objetivos 
establecidos” (p. 609). Esto quiere decir que, los comportamientos em-
presariales y financieros corresponden a una necesidad y oportunidad de 
las empresas, debido a que, disponer de técnicas y herramientas que se 
utilizan actualmente, permite acceder a información financiera en cualquier 
momento, contribuyendo a mejorar la toma de decisiones y a demostrar 
una gestión financiera eficiente.

Por lo anterior, se puede indicar que las organizaciones se encuen-
tran en un tiempo-espacio particular, en el cual aprovechar los recursos 
tecnológicos se convierte en una obligación contractual, debido a que dar 
a conocer y conocer el mercado es una oportunidad de emprendimiento 
y mejora en las organizaciones actuales; esto con lleva a interpretar 
información y procedimientos económicos, enfocados en el control y 
manejo del negocio. En otras palabras y según Nava Rosillón (2009) “[…] 
el análisis financiero como una técnica de evaluación del comportamiento 
operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual 
y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado 
hacia la consecución de objetivos” (p. 610), a fin de interpretar sucesos 
financieros ocurridos en el desarrollo de la actividad empresarial del 
negocio, con la finalidad de interpretar y tomar las decisiones adecuadas. 
Esto implica tener conocimientos básicos en finanzas, para comprender 
adecuadamente la información que el mercado provee diariamente.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) define la educación financiera como el 

[…] proceso por el cual las personas mejoran su comprensión de 
los conceptos, los riesgos y los productos y servicios financieros, y 
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desarrollan las habilidades y la confianza para ser más conscientes 
de los riesgos financieros y de las oportunidades, y así tomar de-
cisiones financieras informadas para mejorar su bienestar (OCDE, 
2005 en Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Fi-
nanciera - CIEFF, 2017, p. 8)

Esto quiere decir que se debe aprovechar la interpretación de los riesgos 
y las oportunidades para lograr un crecimiento empresarial; ya que, según 
un estudio del Bando Mundial (2013, en CIEFF, 2017)

[…] el 64 % de la población proyecta para menos de un mes o no tie-
ne planes financieros, 58 % tiene dificultades para cubrir sus gastos 
y 41 % de la población de menos de 60 años ha tomado medidas 
para afrontar todos los gastos de la vejez (p. 9) 

Por ello cabe mencionar que, dentro de los comportamientos económicos 
y financieros que tienen los colombianos, no está el planificar ni el utilizar 
las herramientas básicas en gestión para generar una administración 
adecuada de los recursos económicos que poseen.

Asimismo, tras revisar los análisis del CIEFF (2017), se comprende la 
importancia de generar estímulos en niños y jóvenes durante las primeras 
etapas de la vida, con el fin de incentivar culturas de ahorro y planificación 
para, de esta manera, generar una toma de decisiones enfocadas en el 
aumento de beneficios futuros. Empero, el enfoque no debe ser exclusivo 
de los niños y jóvenes; también, es fundamental educar a las personas 
que se encuentran en la etapa adulta, pues impartir y recibir este tipo de 
conocimientos, les permitirán alcanzar una mejor calidad de vida, basando 
sus decisiones en las herramientas y habilidades obtenidas por medio de 
protocolos en gestión y educación financiera. 

Por ejemplo, la implementación de políticas y lineamentos, a través de 
protocolos en gestión y educación financiera, en países como Estados Unidos, 
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Brasil y Reino Unido han generado mejoras en sus economías, puesto que, al 
invertir en directrices adecuadas, la población comienza a tomar decisiones 
de inversión, lo cual apunta a crecimiento del producto interno bruto (PIB). En 
consecuencia, al educar con principios, prácticas y experiencias económicas 
a la población de un país, se incrementan las empresas y los pensamientos 
individuales sobre cómo gestionar adecuadamente recursos para generar y 
mejorar las calidades de vida. Esto demuestra la importancia de la interven-
ción estatal en el proceso de alfabetización financiera, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los colombianos, dado que

[…] si bien el 94 % de los colombianos informó que planificaba su pre-
supuesto, solo el 23 % sabía exactamente cuánto había gastado la 
semana anterior. A pesar de que el 88 % manifestó preocupación por 
tener que afrontar mayores gastos en el futuro (por ejemplo, jubi-
lación), solo el 41 % tiene planes para pagar sus gastos de la vejez y 
apenas 1 de cada 5 podría afrontar gastos importantes imprevistos.

[…] el 81 % de la población carece del conocimiento requerido 
para calcular una tasa de interés simple (Banco Mundial en CIE-
FF, 2017, pp. 21-22).

Con base en lo anterior y a pesar de que el turismo se ha visto estancado 
por un conjunto de comportamientos irregulares del pasado, gracias a 
variedad de paisajes y atractivos ecoturísticos de Colombia, como los dos 
mares que la rodean; sus selvas, montañas, desierto y ríos; los animales 
que la habitan, y las culturas que se mantienen vivas y mantienen sus 
tradiciones año tras año, convierten a Colombia en un país llamativo, con 
un gran potencial en este importante sector para la economía del país.

Para finalizar, es importante recalcar que existe un problema que 
afecta el turismo: la práctica no responsable y la sostenibilidad de la 
actividad hotelera, lo cual puede amenazar los recursos naturales y la 
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biodiversidad, haciendo que los ecosistemas visitados se vean afectados 
por la contaminación del agua, el aire y la tierra. De ahí que se genere 
otra necesidad, la de generar protocolos educativos virtuales, los cuales 
generen la obligación de explotar de manera responsable los atractivos 
ecoturísticos con los que cuenta Colombia.
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Anexo 1.
Tabulación estadística de la investigación realizada en los municipios de Mesetas, 

Lejanías y Uribe del departamento del Meta, Colombia

vínculo de descarga
https://bit.ly/anx1_IV_RI

http://bienestar.bogota.unal.edu.co/pgp/Publicaciones/IV_Revolucion_
Industrial/1.%20Anex_1_Cuarta_Revolucion.pdf
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RESUMEN

Desde su aparición, la Industria 4.0, enmarcada dentro 
de la Cuarta Revolución Industrial, representa una gran 
oportunidad de mejora para el desarrollo industrial 
alrededor del mundo. No obstante, la poca relevancia 
que tiene la gestión de costos ambientales dentro de 
estos cambios ha dificultado su crecimiento en los 
aspectos investigativos, reflejando una clara disminu-
ción en la importancia de la contabilidad ambiental. En 



consecuencia, el presente documento pretende mostrar 
los avances que existen en la aplicación sostenible de la 
Industria 4.0, resaltando la importancia de la generación 
de modelos de gestión de costos ambientales, apoyán-
dose en las nuevas tecnologías.

PALABRAS CLAVE

Costos ambientales
Industria 4.0
Revolución industrial
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INTRODUCCIÓN

La revolución industrial ha llegado hasta la cuarta generación, o la 
denominada Industria 4.0; esta, según Nwaiwu et al. (2020), se refiere 
a las tendencias tecnológicas de la actualidad, principalmente, en rela-
ción con la Cuarta Revolución Industrial, siendo consideradas un punto 
clave para la adaptación de las empresas en sus entornos cambiantes. 
Ello por medio de la adecuación de los procesos a las tecnologías que 
existen, donde se resaltan los cuatro grupos de la industria 4.0 (datos, 
potencia computacional y conectividad; análisis e inteligencia, interacción 
hombre-máquina, y conversión digital a física). No obstante, el director 
ejecutivo del Foro Económico Mundial afirma que esta nueva revolución 
industrial “[…] no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en 
sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están cons-
truidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)” (Schwab 
en Perasso, 2016, párr. 15). 

Ahora bien, pese a que la literatura sobre la Industria 4.0, como 
afirman Tsai et al. (2019), es bastante extensa e involucra muchas 
dimensiones diferentes, los costos ambientales relacionados con 
la producción en la Industria 4.0 rara vez se han discutido. Esto 
último es tomado como motivación para el desarrollo de la presente 
investigación, donde se pretenden mostrar los efectos del cambio 
de mentalidad dentro de las organizaciones por medio de la imple-
mentación tecnológica actual frente a los retos que presenta la crisis 
medioambiental moderna, a fin de establecer los efectos que esta 
relación ocasiona en la industria; ello, por medio de la demostración 
del principio de implicación entre ambos fenómenos.

Asimismo y para dar solución a la problemática planteada, se partirá 
de la explicación del concepto costo ambiental y la incidencia de este en 
las industrias modernas, dada, entre otras razones, por el aumento de la 
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importancia percibida hacia el medioambiente; esta última será analizada 
a partir de sus posibles causas, sus factores de influencia y sus respec-
tivas consecuencias en la Cuarta Revolución Industrial.

METODOLOGÍA

El presente artículo se desarrolla como una investigación de tipo descripti-
vo y analítico, la cual sigue un razonamiento deductivo, pues, a partir de la 
recopilación documental y el acercamiento a fuentes de información como 
bases de datos, portales de revistas, artículos científicos y libros electró-
nicos, se presentan los principales avances de la contabilidad ambiental 
en relación con el papel de los costos ambientales en la nueva dinámica 
organizacional de la Cuarta Revolución; todo ello, a partir de las experien-
cias significativas que han generado cambios importantes en el proceso 
de producción dentro de las empresas industriales modernas y aquellos 
casos que han logrado transformar las prácticas contables de la línea de 
costos. A su vez, este artículo se estructura en tres secciones posteriores a 
la Introducción, siguiendo el orden de Metodología, Resultados y Discusión.

RESULTADOS

Para facilitar la compresión del posterior análisis, primero se debe enten-
der la definición de contabilidad ambiental, la cual es vista por Geba et al. 
(2008) “[…] como la encargada de reconocer, registrar, presentar y evaluar 
los recursos naturales y el impacto que sobre el medio ambiente ejerce 
la actividad económica.” (p.102). Dentro de este conjunto de procesos, 
se resalta el concepto de costos ambientales; para Jasch (2002), estos 
están constituidos tanto por costos internos como externos, además 
se relacionan con todos los costos ocurridos en relación con el daño y la 
protección medioambiental. “Los costos de protección ambiental incluyen 
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costos de prevención, disposición, planeamiento, control, entendimiento 
de acciones y reparación de daños que pueden ocurrir en la compañía” 
(Jash, 2002, p. 41), y afectar a la entidad y su entorno.

Ahora bien, como definición optima de Industria 4.0, se tomará la 
presentada por Nosalska et al. (2019), quienes hacen referencia a un 
concepto de cambios organizativos y tecnológicos junto con la integra-
ción de la cadena de valor y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, 
los cuales son impulsados por las necesidades del cliente y los requisitos 
de personalización masiva, y habilitados por tecnologías innovadoras, 
conectividad e integración de TI. Por su parte, Bai et al. (2020) muestran 
que las aplicaciones de las tecnologías de la Industria 4.0 para el desa-
rrollo sostenible de la producción parecen atraer cada vez más la atención 
de profesionales y académicos; a su vez, consideran que esta atención 
aumentará dada la influencia global de la industria en la sostenibilidad, 
mediante sus cadenas de suministro, productos y procesos.

En relación con lo anterior, se resaltan los avances propuestos por Bai 
et al. (2020), ya que ellos propusieron un marco para evaluar los grados 
de sostenibilidad utilizando los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas y la opinión de expertos, además de introducir un 
método multi-contexto utilizando múltiples metodologías (HFE, CPT y 
VIKOR) que ayudan a determinar el grado de sostenibilidad de la Indus-
tria 4.0. Asimismo, Bolio (2017) expone cómo Bosch implementó una 
plataforma de energía con conectividad y medición de datos en tiempo 
real en una de sus plantas de Alemania; ello permitió la identificación de 
las desviaciones de energía presentes y visibilizar el consumo óptimo 
para su producción, generando un ahorro de 1.65 millones de euros. 
También resalta el caso de Leong et al. (2020), al generar una aplica-
ción verde de la estrategia adaptativa mejorada Lean, incorporado los 
elementos de la Industria 4.0 para realizar la optimización de procesos 
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al enfocarse en indicadores de desempeño específicos para aumentar el 
desempeño de manera efectiva.

En adición a esto, Nazish y Banday (2018) exponen el uso verde 
del Internet de los Cosas; una nueva ola de internet con el potencial de 
impulsar las ganancias, tanto en los ingresos, como en los resultados. 
Este sistema se basa en el desarrollo de técnicas ecológicas que utilizan 
una gestión de recursos respetuosa con el medio ambiente; un sistema 
de gestión de energía inteligente y adaptable que, aunado a la virtualiza-
ción de servidores, almacenamiento y red, ha abordado los problemas de 
energía y refrigeración sin interrumpir la calidad del servicio. Sobre esta, 
Mastos et al. (2019) demostraron que la implementación de soluciones de 
la Industria 4.0 en la gestión de la producción mejora la ventaja competi-
tiva hacia la gestión sostenible de la cadena de suministro.

Ahora bien, al hablar de la aplicación de los avances propios de la 
Industria 4.0 en la gestión de los costos ambientales de la producción 
actual, Beier et al. (2020) afirman que la investigación en el contexto 
de la Industria 4.0 no ha demostrado, hasta ahora, los beneficios de la 
gestión de costos para una producción más sostenible y, por lo tanto, 
para el desarrollo social. Es decir, actualmente, no se está usando el 
avance tecnológico para disminuir el efecto de los limitantes en la 
gestión de los costos ambientales presentados por Chirinos & Urdaneta 
(2009), entre los que se destaca que las empresas siguen sin clasificar 
sus costos medioambientales adecuadamente y, en consecuencia, no 
generan procesos de distribución de estos a los costos de producción ni 
los manejan con criterios de ecoeficiencia.

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que la Industria 4.0 no es una tecnología única, sino 
un concepto socio-técnico en el que interactúan aspectos tecnológicos, 
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sociales y organizativos, se debe entender, como afirman Pereira y Romero 
(2017), que para lograr una mayor eficiencia y competitividad de los proce-
sos, las empresas que avanzan hacia la Industria 4.0 deben ser conscientes 
de: todos los aspectos en los que se puede influir, cuáles son las principales 
implicaciones y cuáles son las oportunidades de innovación.

Por ello, las nuevas tecnologías, que se presentan como una ventaja 
competitiva en la actualidad, de la mano con el cambio organizacional 
hacia la automatización de procesos, el aumento de los flujos y análisis 
de información, el desarrollo de la interconexión tecnológica, etc., deben 
tener un espacio en el proceso de cambio de mentalidad sobre la interac-
ción de las industrias con el medioambiente. En relación con esto, Suárez 
y Molina (2014) muestran cómo, “Para la prevención de los riesgos que se 
derivan de la contaminación industrial, es imprescindible una estrategia 
de integración eficaz del desarrollo sostenible, donde la protección del 
medio ambiente esté incluida en los objetivos económicos y sociales de 
[…]” (p. 361) la organización moderna.

Con todo lo anterior, en esta posibilidad de cambio no solo se hace 
referencia a las erogaciones monetarias para las industrias modernas, ya 
que, como muestra Prause (2015), los beneficios operativos, económicos, 
ambientales y sociales de la Industria 4.0 se socavarán si la iniciativa de 
la Industria 4.0 es sostenible. Igualmente, Magdalena y Pessl (2016) 
afirman que la implementación de la Industria 4.0 debe estudiarse de 
manera multidimensional. De manera que las organizaciones no solo 
deben concentrarse en los beneficios económicos y operativos, sino que 
deben considerar factores como el impacto ambiental y social, en vista de 
que una buena gestión de costos ambientales no solo permitiría entender 
cómo interactúa la organización con su entorno de forma sostenible, sino 
también generaría una mejor percepción de las operaciones misionales 
de la misma frente a sus Shareholders y Stakeholders.
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De hecho, como expuso Richardson (1989), la contabilidad, como 
institución de legitimación, busca estructurar las relaciones entre los 
actores; actuar como un medio por el que se ejerce el control organi-
zacional, o servir como fundamento para sancionar acciones; incluso, 
para definir o constreñir la percepción de una acción en una situación 
específica. Para este contexto, la disciplina podría ejercer su función 
legitimadora por medio del desarrollo de la contabilidad ambiental y 
la producción de información útil para la toma de decisiones, como lo 
puede ser el cálculo de los costos ambientales derivados del ejercicio 
misional de la organización, permitiendo, así, cumplir con la finalidad de 
rendir cuentas y salvaguardar la fe pública. 

Para finalizar, Escrig (2008) afirma que 

[…] la protección del medio ambiente en las industrias puede con-
vertirse en un nuevo negocio, [el cual, con el uso de] la imaginación, 
la voluntad y la ciencia, [puede] conseguir el cambio necesario para 
reducir el impacto de la industria sobre el medio ambiente. (p. 63) 

En pocas palabras, actualmente y por medio de la industria 4.0, los grandes 
capitales pueden llegar a aportar a la conservación del medio ambiente, 
disminuyendo costos y mejorando su imagen frente a la sociedad. En 
este punto, es clave, para las organizaciones y los contadores, establecer 
cómo sus intereses particulares se alinean con dichos procesos, sin dejar 
de lado su obligación de dar fe de un actuar correcto.
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RESUMEN

El siguiente texto reflexivo tiene como fin mostrar 
cómo funciona la gestión del cambio, y cómo se pre-
senta este en la realidad económica en momentos 
de pandemia, identificando los impactos positivos y 
negativos que han presenciado algunas organizaciones 
en Colombia. El método utilizado es descriptivo, con 
una revisión de literatura sobre la gestión del cambio y 
los procesos que se requieren para lograr los objetivos 
establecidos. Al final, se presenta una reflexión sobre 



la gravedad de las consecuencias en el campo de las 
microempresas que no lograron sobrellevar de manera 
efectiva la situación. Como conclusión, se plantea que 
la gestión del cambio es importante para mantener, en 
competencia, a las diferentes organizaciones; empero, 
se debe replantear cómo esta herramienta puede utili-
zarse en las microempresas, como elemento ideal para 
el desarrollo del país.

PALABRAS CLAVE

Estrategia
Gestión del cambio
Coronavirus
Empresas
Impacto
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INTRODUCCIÓN

La situación que inició en el 2020 se ha convertido en un punto de inflexión 
tanto para el sistema de salud, como para preguntarse cómo las empre-
sas en Colombia están capacitadas para reaccionar frente a emergencias 
inesperadas, como la acaecida por el coronavirus.

Al considerar que, en momentos de crisis, el más fuerte predomina 
y gobierna mientras que el resto se rezaga en el camino, los cambios 
que se adopten en una compañía pueden salvarla o destruirla. Por esto 
este texto describirá brevemente a qué se refiere la gestión del cambio 
y cómo su aplicación en las organizaciones se puede convertir en una 
ventaja competitiva en el sector en que se desempeñan. Sin embargo, 
para lograrlo no se debe pensar en fórmulas mágicas o cuestiones del 
azar; por el contrario, se requiere de un diseño estructurado, cuyo planea-
miento resulte siendo tanto una ayuda exitosa para aquel que lo desem-
peñe adecuadamente, como un aporte a este complicado mundo de las 
organizaciones y la industria.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología utilizada para este texto, se empleó el méto-
do cualitativo con enfoque descriptivo por medio de revisión literaria de 
libros, artículos y documentos que abordasen la gestión del cambio, las 
estrategias implementadas por las empresas colombianas, y cómo estas 
desarrollaron sus actividades durante el segundo, tercer y cuarto trimes-
tre del año. A partir de esto, se examinaron los aspectos fundamentales 
de la gestión del cambio en las organizaciones, para presentar un análisis 
reflexivo sobre cómo este cambio se presentó durante la pandemia por el 
COVID-19 y cómo el papel de la gestión del cambio fue fundamental para 
la sostenibilidad de estas.
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GESTIÓN DEL CAMBIO

La gestión del cambio organizacional puede entenderse como: “El cambio 
planeado [que] está determinado por la orientación de los procesos de 
transformación, como resultado de la reflexión y el ajuste gradual de las 
organizaciones.” (Sandoval-Duque, 2014, p. 164), entendiéndose que 
estos cambios no deben ser sorpresivos, sino que deben ser el resultado 
de un proceso continuo y ordenado, durante el cual puedan existir cam-
bios y situaciones inesperadas (Buono & Kerber, 2010). Con respecto a 
esta definición, el cambio debe ser interpretado como la necesidad de ser 
competitivo con su entorno y las condiciones en las que puede haber un 
cambio organizacional; adicionalmente, José Luís Sandoval Duque (2014) 
indica que se puede dar por cambio por planeación, por inercia o imitación, 
por reacción, como respuesta a las circunstancias y por tensión o crisis.

Por su parte, Armenakis y Harris (2009) plantean que existen tres 
fases para lograr el cambio: el diagnóstico organizacional, la creación de la 
disposición para el cambio, y la institucionalización del cambio. La primera 
fase (diagnóstico organizacional) consiste en reconocer los problemas 
y dificultades, a fin de identificar las causas de los síntomas. Esta fase 
también se denomina discrepancia y corresponde a ver la brecha entre: lo 
que quiere lograr la empresa y su estado actual (Armenakis & Harris, 2009). 
Este diagnóstico debe realizarse de manera exhaustiva, pues, así, los direc-
tivos podrán comprender que las decisiones tomadas podrían generar la 
posibilidad de cometer un error o que las implementaciones no sean lo 
suficientemente adecuadas para dar solución a las principales causales.

La segunda fase es un modelo propuesto por Lewin (1951), quien 
traza una ruta sobre cómo lograr los resultados deseados (Figura 1).

El cambio organizacional es complejo y no se debe tomar a la ligera, 
ya que su foco está en que los trabajadores estén dispuestos a asumir 
nuevos cambios organizacionales. Para ello, se empieza con el descon-
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Figura 1. Proceso de cambio: modelo de Kurt Lewin.
Fuente: Elaborado por los autores con base en la información en Sandoval-Duque (2014).

Descongelamiento Congelamiento
Movimiento

Cambio
Transformación

gelamiento, es decir, aceptar la idea de cambio y tomar la decisión de 
empezar el movimiento. En términos de Lewin, aquí se enfrenta a la 
resistencia; mientras que para Armenakis y Harris (2009) esta es la 
preparación, porque al alinear estructuras y procesos, mientras se 
capacita a los trabajadores (movimiento - cambio - transformación), se 
obtiene el factor productivo para la sostenibilidad de la organización; de 
ahí que esta parte de la ruta implique un trabajo detallado y constante. 
Especialmente, si se tienen en cuenta que la comprensión y aprehensión 
de las nuevas formas y procesos a los que se están enfrentando, nece-
sitan tiempo para aferrarse y, así, conseguir nuevos comportamientos 
consistentes (Kreitner & Kinicki, 1995, como se citó en Sandoval-Duque, 
2014, p. 168). Al finalizar esta ruta se encuentra el congelamiento del 
comportamiento adoptado por sus trabajadores para continuar con el 
plan estratégico y la obtención de los resultados esperados.

La tercera y última fase, institucionalización del cambio, corresponde 
a una evaluación cuantitativa o cualitativa sobre el resultado, esto quiere 
decir que, no solo se evalúa hasta qué punto las diferentes etapas tienen 
la disposición de recibir los cambios y los procesos de institucionalización 
(Armenakis & Harris, 2009), sino que también se obtiene una retroali-
mentación de los cambios aplicados.
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DISCUSIÓN

Como se observó en el apartado anterior, la gestión del cambio no es un 
tema que se debe tomar a la ligera pues, debido a la influencia de sus 
fases en el comportamiento de sus trabajadores, el impacto en las orga-
nizaciones está directamente relacionado con la ejecución de los cambios 
y el cumplimiento del objetivo propuesto. A pesar de esto, en marzo del 
2020, Colombia se encontró con la problemática del coronavirus, la cual 
generó un estancamiento económico y una crisis sanitaria mundiales ya 
que los países afectados por el virus se veían en la obligación de establecer 
cuarentenas, afectando entre otros, los campos de la salud, la educación, el 
trabajo, el comercio y la economía. Esto no solo generó el cierre de muchos 
establecimientos, sino que también surgiera la pregunta ¿Y ahora qué?

Como plantea Sandoval Duque (2014), lo ocurrido a causa del coro-
navirus nos obligó a vivir una gestión del cambio como respuesta a las 
circunstancias; y, en este contexto particular, las transformaciones en 
el sector económico debían realizarse de forma ágil y concreta, con el 
objetivo de que las ideas para la elaborar estrategias a implementar, 
se plantearan en el menor tiempo posible y satisficieran las necesi-
dades para que las empresas fueran sostenibles en época de virus. De 
este modo, la clasificación del impacto del coronavirus dentro de las 
empresas colombianas puede ser visto como positivo o negativo, según 
las circunstancias de los sectores en los que se divide la economía, los 
avances tecnológicos que predominan en grandes corporaciones, y la 
habilidad directiva para desarrollar el planteamiento de sostenibilidad 
y seguridad para sus trabajadores. De ahí que, en Colombia, se observe 
una línea divisoria entre la gestión de las directrices frente a su produc-
ción y el entorno legal cambiante de los últimos meses.

Por el lado positivo, las empresas de tecnología encontraron el punto 
de quiebre que las llevó al éxito, al mejorar las comunicaciones, las compras 
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online, las plataformas virtuales educativas y al lanzar productos que nos 
permitieran vivir la nueva realidad a la cual nos estamos enfrentando de 
forma confortable. Así, el diagnóstico del problema del coronavirus no era 
más que una oportunidad para que sus organizaciones fueran un hit y, de 
este modo, se mantuvieran sostenibles y se convirtieran en la fuente de 
confianza de muchos consumidores. 

Así mismo y tomando como ejemplo Bavaria subsidiaria de AB-Inbev, 
que opera en Colombia, se encontraron factores determinantes que le 
permitieron la sostenibilidad, una ampliación de su alcance y limitar los 
límites que el coronavirus estaba imponiendo. La gestión del cambio que 
ya venía trayendo Bavaria frente a temas del cuidado del medio ambiente, 
en su informe de desarrollo sostenible, explica los programas de MI 
Páramo, Agua Zalva y sus metas de sostenibilidad a 2025. Con la claridad 
sobre a dónde se quiere llegar, la empresa planeó y ejecutó la creación y 
venta del gel antibacterial y, el lanzamiento del cereal Pony Malta Crunch, 
permitiéndose llegar campos en los que no había explorado con nuevos 
productos. Otra acción realizada fue la creación del portal virtual de venta 
de cerveza a domicilio, prestándole un producto y servicio a sus clientes, 
sin exponerlos al riesgo. Es importante resaltar que Bavaria posee la 
tecnología y el capital necesario para realizar cambios en la estructura de 
sus instalaciones de venta, en sus plataformas virtuales, en la protección 
y capacitación de sus empleados, y en la implementación de los proto-
colos de bioseguridad que el gobierno impuso.

Por el lado negativo, la gestión del cambio no logró adaptarse a las 
necesidades de las microempresas, situación que genera gran preocu-
pación, ya que, en Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas 
conforman la mayor parte del tejido empresarial (Gómez-Villegas, 2016) 
y aportan el 40 % del PIB del país (Monterrosa, 2019). Los primeros 
meses de coronavirus fueron catastróficos dado que, al impactar nega-
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tivamente esta red empresarial, varias empresas se vieron obligadas a 
cerrar sus establecimientos bien sea porque no contaban con el capital 
necesario para la actualización e implementación de tecnología que les 
permitiera cambiar su modalidad presencial a la virtual; porque muchos 
de los productos que vendían ya no eran prioridad para los consumidores, 
o por el elevado costo de adaptación de estrategias de bioseguridad para 
continuar con sus actividades comerciales.

Como Mauricio Gómez Villegas menciona en su texto ‘NIIF y 
Mipymes: los retos de la contabilidad para el contexto y la productiva’, 
los directivos de las microempresas suelen ser personas que carecen de 
las habilidades y herramientas gerenciales, debido a que su capacidad 
económica y de tiempo está restringida, entre otros, porque el gerente 
suele ser el encargado de varios procesos, convirtiéndose en una desven-
taja considerable, en comparación con las funciones desempeñadas por 
los gerentes de grandes empresas o multinacionales. Esto se convierte 
en una gran limitante en el proceso de gestión del cambio (adaptación 
de una idea hasta convertirla en acción) debido a que, cuando queremos 
referirnos a los procesos de planeación estratégica, las microempresas 
suelen fallar en las etapas de descongelamiento y movimiento, por los 
limitantes educativos mencionados, impidiendo que se llegue a la etapa 
de congelamiento (ideal de la gestión del cambio). Esto implica, a su vez, 
poca certeza sobre la causal de fracaso, es decir, no es posible esta-
blecer si el error proviene de la gestión del cambio o de la adaptación de 
los procesos definidos para lograr la sostenibilidad empresarial. 

CONCLUSIONES

Aunque la aplicación de la gestión del cambio dentro de las organi-
zaciones es un elemento crucial para el desarrollo de la economía del 
país, pues poder mantenerse en competencia con el entorno le otorga 
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un valor agregado a la empresa, enfrentarse a una crisis como esta y 
observar empíricamente cómo la red empresarial de Colombia se redujo 
considerablemente, inevitablemente, genera dudas frente a cómo el 
gobierno puede proporcionar más ayudas respecto las que ya ha sumi-
nistrado para contrarrestar el impacto. 

Si bien algunas de las medidas que se tomaron eran buenas, la 
realidad de las empresas colombianas es que o no están preparadas para 
la era digital o no cuentan con la capacidad para enfrentarla. Por esto, 
independientemente de las situaciones extraordinarias que se pudiesen 
presentar a futuro, es vital comenzar a incentivar la estructuración de 
una industria tecnológica a través de la gestión del cambio, para que 
los ajustes realizados se adecuen a las necesidades y situaciones de 
cada organización, y, así, disminuir la probabilidad de sucumbir ante la 
reacción de la competencia. 

Así mismo, es importante tener acceso a herramientas tecnológicas 
avanzadas; contar con redes de conexión digital que permitan operar 
a nivel nacional e internacional, y adquirir más conocimientos sobre 
el entorno digital, con miras a convertir la industria colombiana en una 
industria 4.0. Especialmente, cuando se evidencia que, en ocasiones, 
aquella industria que sobrevive y que puede manejar de manera óptima 
la gestión del cambio, utiliza ese concepto que a veces puede traer tantos 
inconvenientes, amores y odios, pero que al reafirma que la idea de que 
“Generar oportunamente los cambios organizacionales no son sencillos 
por la gran cantidad de variables implicadas, pero es una condición crítica 
de supervivencia competitiva” (Sandoval-Duque, 2014, p. 165).
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RESUMEN

Dentro de la historia de la Revolución Indus-
trial, existen acontecimientos importantes que 
demarcaron varias etapas de la revolución; sin 
embargo, estos mismos se ven enmarcados bajo 
unos preceptos y parámetros particulares, los cua-
les permiten distinguir que, en el caso particular de 
la Cuarta Revolución Industrial, los elementos que 
configuran las transiciones entre lo que se conoce 
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sobre las tres revoluciones previas no se reconocen. 
Por ende, se puede argumentar que está iniciando 
una nueva revolución de la información, la cual 
configurará todo lo que se conoce en la actualidad 
como la sociedad moderna y que con base en las 
definiciones no se podría denominar revolución.
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INTRODUCCIÓN

Muchas personas consideran que, en el mundo, solamente han existido 
dos revoluciones que marcaron la historia de la humanidad, pues, con 
base en múltiples autores, estas involucraron una mayor transformación 
sociocultural importantes. En el campo específico de la economía, autores 
como Adam Smith y el mismo Karl Marx basaron muchos de sus trabajos, 
aquellos considerados como un hito en la academia, en los supuestos 
de que estas fueron la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial. No 
obstante, muchos desconocen que esta segunda revolución trajo consigo 
diferentes etapas que la fundamentan y sostienen hasta el día de hoy, 
reconociendo, así, la existencia de tres importantes etapas, enmarcadas 
en esta gran revolución industrial.

Debido a esto, algunos suponen que estamos llegando al fin de la 
tercera etapa, mientras nos acercamos al alumbramiento de una Cuarta 
Revolución Industrial. Es por esto que se plantea la siguiente pregunta 
¿lo que denominamos como Cuarta Revolución Industrial realmente es 
una revolución? Para dar respuesta a este interrogante, primero, es nece-
sario repasar las diferentes revoluciones industriales. Entendiendo que la 
revolución industrial es el proceso de transformación económica, social 
y tecnológica, la primera revolución industrial inició en la segunda mitad 
del siglo XVIII, en el Reino Unido y se caracterizó tanto por pasar de la 
producción manual a la mecanizada, como por la invención de la máquina 
de vapor, donde el carbón desempeñó un gran papel en su producción, 
como enfatiza por Cipolla (2000):

Todo empezó con el vapor. James Watt perfeccionó descubrimien-
tos anteriores y construyó una máquina de vapor cuyas característi-
cas técnicas y económicas contribuyeron a su amplia adopción. Las 
máquinas de vapor se utilizaron en las actividades metalúrgicas 
y textiles, así como en las minas de carbón y en el transporte por 
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superficie. El carbón pasó a ser un elemento estratégico en la 
aparición y difusión de la civilización industrial. Produjo una rápida 
expansión de la energía disponible con su consiguiente aplicación 
a la calefacción, iluminación, transportes terrestres y marítimos y 
casi todas las demás clases de industrias. (pp.58-59) 

Posteriormente, la segunda revolución industrial inició hacia la segunda 
mitad del siglo XIX y estuvo marcada por la invención de la electricidad, el 
inicio de manufactureras masivas, y el surgimiento de los medios de co-
municación, tales como el telégrafo, el teléfono, la radio, etc.; asimismo, 
se presentó un considerable avance en los medios de transporte, y una 
nueva perspectiva económica y social, denominado como Capitalismo 
Industrial. Finalmente, la tercera revolución industrial inició a mediados 
del siglo XX, con grandes avances en ramas como la ciencia, la tecnología 
y con la llegada de las computadoras e internet. Estos avances trajeron 
consigo demasiados cambios sociales; de ahí que se propusiera la llegada 
de la Cuarta Revolución Industrial.

METODOLOGÍA

El presente documento sigue una metodología cualitativa, con un enfoque 
descriptivo analítico, el cual busca exponer una temática para, posteriormen-
te, estructurar un punto de vista crítico, que permita llegar a una discusión 
final. La revisión de literatura desarrollada en el documento se enfocó 
en bases de datos, libros electrónicos y artículos de revistas indexadas. El 
documento se compone de cuatro secciones; iniciando con la introducción, 
seguido por la metodología, la cual, de paso a los resultados para, finalmente, 
llegar a la discusión. En el texto se destaca el desarrollo de diversos supues-
tos enfatizados en el tema abordado, buscando la concordancia y una buena 
argumentación sustentada en diversos teóricos de múltiples épocas de la 
historia, generando así una lógica cronológica y analógica.
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RESULTADOS

Para dar respuesta al interrogante propuesto al inicio del texto, se partirá 
de la idea de que la Cuarta Revolución Industrial, realmente, no es una revo-
lución como tal, sino que esta corresponde al alumbramiento de la tercera 
gran revolución, tan importante como fueron la agrícola y la industrial en su 
época. Este planteamiento se basa en que las tecnologías, el mundo digital 
y la robótica en sí mismas implican enormes transformaciones socio-cul-
turales, factores importantes para tildarla como la nueva gran revolución.

Esta Gran Revolución trae consigo la introducción de nuevas tecno-
logías de producción, cuya tarea es mejorar la eficiencia, generar una 
adaptación constante al movimiento de los mercados y la búsqueda 
de servicios personalizados de la mejor manera posible. Así mismo, 
se busca mejorar las ventas, la producción y el diseño, por medio de 
la realización de más productos en un menor tiempo. Esto se puede 
llegar a cumplir, si se construyen cadenas de producción más cortas y 
rentables. Es allí donde se plantean que, para la consecución de esta 
revolución, se debe trabajar para la integración del análisis de datos, de 
la ciberseguridad, de las informáticas en la nube, de la robótica, de las 
redes de internet y de la realidad aumentada.

Empero, de la misma forma en la que esta gran transformación 
sociocultural trae consigo enormes ventajas, actualmente, se prevén 
importantes desventajas, como lo son las enormes repercusiones en el 
mercado laboral, a causa de la poca certeza sobre el trabajo y el traba-
jador, además de la enorme desigualdad en el ingreso. El panorama es 
tan incierto que algunos se atreven a pronosticar que esta Revolución 
producirá la pérdida de 5 millones de puestos de trabajo, además de 
riesgos en la no adaptación y la no supervivencia de las personas a esta 
transformación, y considerables desbalances, los cuales podrían tener la 
seguridad geopolítica a nivel mundial.
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Antes de continuar con la lógica del texto, es pertinente acudir a un 
teórico que funda y argumenta lo que se quiere hacer entender como 
transformación cultural, ya que este término juega un papel protagónico en 
el desarrollo del texto. Es así como se entiende por transformación cultural: 

Se entiende por la transformación cultural una modificación o 
alteración que a lo largo del tiempo destaca y regenera elemen-
tos culturales de una sociedad (o una parte de esa). La cultura 
(que se puede definir como el desarrollo de los usos, costumbres, 
religiones, valores, organización social, tecnología, leyes, lenguajes, 
artefactos, herramientas, transportes) se desarrolla por la acumu-
lación y transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al 
medio ambiente. (Richard, 1994)

Después de la argumentación anterior, es pertinente presentar las palabras 
de quien propuso esta revolución, Klaus Schwab, creador del Foro Econó-
mico Mundial y autor de la obra ‘La Cuarta Revolución’, en donde no solo 
se resume todo lo anteriormente mencionado, sino que indica lo siguiente:

Estoy convencido de que la cuarta revolución industrial será en cada 
detalle tan poderosa, impactante e históricamente importante como 
las tres anteriores. Sin embargo, tengo dos preocupaciones funda-
mentales acerca de los factores que podrían limitar el potencial 
de la cuarta revolución industrial para que sea eficaz y coherente. 
(Schwab, 2015, p. 55)

Con base en la revisión histórica de la revolución industrial y de sus etapas, 
donde se evidencian importantes posturas críticas de destacados autores 
en el tema, se puede dar cuenta de la similitud y multiplicidad de aspectos 
que existen en los procesos de transición de cada una de las etapas de 
esta revolución. Por ende, se permite concluir que la denominada Cuarta 
Revolución Industrial no podría entenderse ni acoplarse a esta tendencia; 
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por lo que se puede suponer que, en vez de estar en la Cuarta Revolución 
Industrial, actualmente, se vive una etapa de la historia moderna, con di-
mensiones extraordinarias, las cuales permitirían reconocer la existencia 
de un nuevo tipo de configuración sociocultural que no podrá definirse en 
términos de una revolución.

DISCUSIÓN Y  CONCLUSIÓN

En virtud de los expuesto en el texto, el factor más importante para deter-
minar si esta es la tercera gran revolución, con características similares a 
las de la Agrícola e Industrial, o si, por el contrario, la postura expuesta en 
el texto sea refutada y se confirme que es la Cuarta Revolución Industrial. 
No obstante, mientras se debate el nivel de veracidad de los postulados 
planteados a lo largo del texto, se considera pertinente analizar los acon-
tecimientos de la sociedad, donde se evidencia un cambio acelerado y 
exponencial en la humanidad debido a los enormes avances en las tecno-
logías de la información a lo largo de los últimos años. Un claro ejemplo de 
esto son los dispositivos tecnológicos con los que contamos actualmente, 
a través de los cuales se interactuar con personas en lugares apartados 
de la sociedad; incluso con personas de otras sociedades.

Del mismo modo, es importante discutir los efectos de la pandemia por 
el COVID-19, debido a que, en solo seis meses, la digitalización de cientos 
de actividades involucró una acelerada transformación sociocultural. Esto 
demuestra que estamos en una nueva etapa, en la que las tecnologías 
afectan y afectarán la vida diaria. Para finalizar y con base en lo planteado, 
se concluye que la humanidad está viviendo una etapa extraordinaria, cuya 
dimensión aún no permite enmarcarla en un estadio específico.
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RESUMEN

Actualmente, la información puede ser considera 
uno de los activos más importantes de las empresas, 
ya que su análisis predictivo tiene, tanto el potencial 
de anticipar fallas en la maquinaria, como de mejorar 
el desempeño de los procesos industriales en las 
compañías, lo que eventualmente se refleja en ma-
yores ingresos y una reducción de costos. El big data, 
por medio de la minería de datos, otorga un poder de 
“clarividencia” a las compañías, pues con el análisis 
de grandes cantidades de información es posible 
crear algoritmos que modelan patrones interpreta-
bles por los seres humanos; además, la academia 

Jonathan Olarte Henao 1



y la profesión contable se enfrenta a un gran reto 
debido a la incorporación de la big data y el análisis 
de datos. Por ello, es indispensable que estudiantes 
y profesionales en Ciencias Económicas estén a la 
vanguardia en estas nuevas herramientas tecnológi-
cas; los planes de estudio necesitan ser renovados, 
de lo contrario los nuevos profesionales estarán 
rezagados incluso antes de graduarse. Finalmente, si 
bien la big data ofrece un horizonte interminable de 
beneficios y nuevas oportunidades, esta tecnología 
puede ser muy peligrosa, particularmente, para la 
libertad y la democracia debido a que tiene el “poder” 
de manipular las sociedades.

PALABRAS CLAVE

Big data
Análisis de datos
Internet de las cosas (IoT)
Costos
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INTRODUCCIÓN

Un rasgo inherente a la humanidad es su fascinación por los datos. Al remon-
tarnos a los antiguos sumerios, hacia el 3500 a. C., estos ya almacenaban sus 
escritos en lozas de barro; es así como, desde tiempos inmemoriales, los da-
tos han sido parte fundamental de la especie humana. No obstante, nunca se 
había producido y almacenado un volumen de información tan grande como 
en la era actual, este, gracias a la digitalización presentará un crecimiento 
aún más vertiginoso. Es así como los datos y su importancia toman un papel 
fundamental en esta nueva sociedad hiper-conectada.

En el presente documento, se hablará de cómo el big data y la minería 
de datos abren paso a la inteligencia artificial, mostrando múltiples opor-
tunidades y riesgos nunca imaginadas. El texto se compone de 3 partes: 
en la primera, se presentará la metodología utilizada; posteriormente, se 
realizará una breve contextualización de los conceptos para exponer, de 
mejor forma, los resultados encontrados. Finalmente, se expondrán las 
múltiples discusiones a favor y en contra, que giran en torno al big data.

METODOLOGÍA

Para la elaboración de este artículo de reflexión, se empleó una revisión 
sistemática de la literatura, la cual se centró en la recolección y análisis de 
información, con el objetivo de proporcionar una base teórica que permi-
tiera indagar los aspectos relevantes relacionados con el big data, además 
de cuáles serían sus implicaciones sociales y económicas. La siguiente 
etapa del proceso consistió en la selección de artículos y noticias econó-
micas; en este caso, los sitios web considerados fueron: Scopus, Google, 
Google Scholar, The New York Times, BBC, ACCA, y las páginas oficiales de 
las Big Fours y Business Resource Complete. 

Para la selección de los textos a ser revisados, las palabras claves 
de búsqueda fueron “big data”, ‘’Contabilidad”, “Industria 4.0”, “Minería 
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de datos”, “Ciberseguridad” en combinación con el operador booleano 
“AND”. Dentro de las restricciones para su selección, se aplicaron los 
siguientes criterios: • Que hayan sido publicados entre el 2015 y 2020. • 
Que, al menos uno de los términos indicados esté contenido en el título, 
resumen o bien en sus palabras claves. • Que esté escrito en idioma 
español • Que el acceso al documento completo no solo dé información 
parcial como el resumen.

RESULTADOS

¿QUÉ ES BIG DATA?

Este término se usa para designar enormes cantidades de información 
que no pueden ser manejadas usando bases de datos comunes, ya que 
su procesamiento, estructura y análisis implican gran complejidad. El big 
data se compone de cinco dimensiones, también conocida como las “5 V” 
de los macro datos. A continuación, se dará una breve explicación sobre a 
qué hace referencia cada una de estas dimensiones:

a. Volumen. Las cantidades de datos manejados son abismales; 
como tal, no existe una línea divisoria a partir de la cual una deter-
minada cantidad de información se considere como big data. Sin 
embargo, esta cuantía debe superar la capacidad de cómputo de 
los métodos tradicionales. Por ejemplo, en el año 2018, el tráfico IP 
global en centros de datos en la nube fue de 10,6 zettabytes (Liu, 
2020). A su vez, “[…] se estima que la generación de datos anuales en 
el mundo se duplicará cada año y su tamaño total alcanzará 44 ze-
tabytes (trillones de gigabytes) en el 2020”. (Villamizar, 2019, párr. 2).

b. Velocidad. Este concepto hace referencia a la rapidez con la 
cual los datos son creados y transmitidos entre usuarios de la red. 
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Es decir, los datos son creados en cascada y es necesario poder 
transferirlos a altas velocidades

c. Variedad. La representación de los datos puede ser de tipo es-
tructurado y no estructurado (cuantitativo o cualitativo). Esta in-
formación debe provenir de diversas fuentes; es decir, el origen 
de los datos debe darse desde múltiples dispositivos de distinta 
naturaleza, conectados a la red.

d. Veracidad. La fiabilidad de los datos es muy importante, debido 
a que no todos estos archivos son reales. Se necesita depurar co-
rrectamente la información recolectada o, de lo contrario, el análisis 
llevado a cabo puede inducir a conclusiones erróneas.

e. Valor. Esta es, tal vez, la dimensión más importante de todas 
dado que su valor comercial reside en la capacidad para predecir 
patrones. Sin embargo, no toda la información recolectada en big 
data es útil; por ello, los datos deben depurarse para evitar errores 
en las predicciones. 

El Big data es alimentado con información que proviene de los entornos 
más cotidianos, en este proceso, el internet de las cosas (Internet of 
Things - IoT) ha tomado cada vez más relevancia pues permite la captación 
de un mayor volumen y variedad de información. Además, este concepto 
hace referencia a la conexión de todo tipo de dispositivos de uso diario a 
internet; desde los más comunes, como neveras o lavadoras, hasta los 
más inusuales, como zapatos o espejos. Estos dispositivos, al estar día 
y noche conectados a la red, captan elevados volúmenes de datos, los 
cuales, luego de ser recopilados, estructurados y analizados, generan 
valiosa información que predice patrones o conductas de comportamien-
tos. Esto quiere decir que los artefactos electrónicos conectados a la red 
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operan como pequeños espías que captan información para tratarla y, así, 
determinar gustos y preferencias de los individuos. 

Se aclara que el internet de las cosas no se limita a entornos domésticos, 
debido a que cada vez son más las empresas industriales y comerciales que 
ven las herramientas de la Revolución 4.0 como una gran oportunidad para 
optimizar la gestión de sus compañías. 

Teniendo presente que un gran porcentaje de la información de big data 
es de tipo no estructurado, es fundamental procesar, limpiar y organizar 
esta información, con el fin de realizar un análisis e interpretación correctos. 
No obstante, con la presencia del big data, se fortalece un nuevo concepto 
denominado inteligencia artificial (IA), donde se encuentra integrado el 
“Machine Learnig”, también conocido como “aprendizaje autónomo”, 
el cual, tras un proceso de minería de datos, logra captar patrones que, 
posteriormente, serán usados para modelar comportamientos y predecir 
conductas. Para resumir lo anterior, cuando al big data se le aplica la 
minería de datos, aparece la figura de Inteligencia artificial; esta, con 
la incorporación de nuevos datos, tiene la capacidad de realizar un 
aprendizaje autónomo para mejorarse a sí misma en sus predicciones 
(Martínez-Devia, 2019). En definitiva, “[…] la IA permitirá detectar cosas 
que el ser humano nunca podría hacer. Se podrán encontrar patrones 
muy difíciles de descubrir por el cerebro, por más que lo intente.” (Martí-
nez-Conesa, 2018, p. 6).

Puesto que el big data es el combustible de la inteligencia artificial, 
los datos son considerados el nuevo petróleo, dada su gran utilidad en 
las industrias. A su vez, la información que usa la IA posee un gran valor 
comercial, pues ofrece el don de la clarividencia, tanto a las instituciones del 
poder como a las empresas; así, estas pueden anticiparse a los hechos con 
una gran precisión, logrando reducir la incertidumbre, además de lograr un 
mayor y mejor control de sus respectivos sistemas. Particularmente, en un 
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ambiente empresarial tan hostil como el actual, donde la regla es innovar o 
desaparecer, esto puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

RELACIÓN CON LA PROFESIÓN CONTABLE

El big data posee infinitos campos de aplicación, entre ellos están la 
medicina, la prevención de desastres, la investigación de mercados, las fi-
nanzas y, por supuesto, la contabilidad. De ahí que los modelos analíticos 
aplicados al big data tengan el potencial de ser usados en las industrias 
para planificar la fabricación de determinados productos. 

Por un lado, al analizar las tendencias de compra y apoyándose en la 
investigación de mercados, las compañías pueden predecir, de antemano, 
la acogida de un producto en el mercado, por parte de los consumidores. 
“Un claro ejemplo es el de New York fashion brand Elie Tahari, el cual 
utiliza ciertos datos para predecir la demanda global hasta por cuatro 
meses” (Islas-Pérez, 2018, p. 6). Por otro lado, “La visibilidad de los 
movimientos de la red de suministro proporciona transparencia. Permite 
reconocer ineficiencias y riesgos, aumentar la robustez y la capacidad de 
respuesta a incidencias, incrementar la fiabilidad y disminuir los costes” 
(del Val Román, 2016, p. 7).

Dado que se puede tener una mejor estimación de las ventas de 
cierto producto, se fortalecerá el just in time, donde se producirá, de forma 
oportuna, solo lo necesario, lo que ayuda a reducir los costos de almace-
namiento pues evita la sobre acumulación de inventarios; esto permite 
la reducción de los gastos para la entidad. Así mismo, en la contabilidad 
de costes, el punto de re-orden se podrá calcular con mayor exactitud; 
incluso, se ha propuesto usar “chips de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) [...] para el control de producción, la gestión de la cadena de sumi-
nistro y se pueden almacenar como registros de auditoría del uso del 
inventario” (Martínez-Conesa, 2018, p. 7).
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Este control de producción descentralizado ofrece la posibilidad de 
fabricar cada producto de manera individual, sin costes adiciona-
les y con fechas de entrega de gran fiabilidad. [Adicionalmente,] la 
captura masiva de datos relacionados con la producción y su análi-
sis permitirán alcanzar niveles desconocidos hasta el momento de 
productividad y calidad del producto (del Val Román, 2016, p. 7).

En este nuevo marco competitivo, los productos estarán mejor orientados 
a los clientes, pues se conocen de antemano sus deseos y tendencias. Del 
mismo modo, esta tecnología podría ser usada para mejorar los procesos 
internos de las fábricas, ya que, con la suficiente información, se pue-
den predecir fallas antes de que sucedan, identificar eslabones débiles 
o cuellos de botella en los procesos productivos y así tomar medidas a 
tiempo. “Si se utilizan de la manera correcta, los datos y la inteligencia 
aumentada pueden crear una ventaja competitiva, rediseñar procesos 
y mejorar los controles de riesgo” (“Big data and analytics”, s.f., párr. 
1). Es así como “[…] los macro datos pueden ofrecer a los contadores 
y profesionales de las finanzas la posibilidad de reinvención, la oportu-
nidad de asumir un papel más estratégico y orientado al futuro en las 
organizaciones” (ACCA, s.f., párr. 19). 

IMPLICACIONES MORALES Y  ÉTICAS

Si bien el big data es una herramienta tecnológica que nos ofrece una 
infinidad de beneficios, lo cierto es que el uso irresponsable puede ser 
muy peligroso. Por ejemplo: una herramienta como un destornillador 
está destinada para reparaciones; sin embargo, aunque este no sea su 
propósito, también pueden ser usados como un arma letal. Por lo tanto, 
como solía decir mi profesor de finanzas, “La bondad de una herramienta 
recae en su uso”; de ahí que condenar una tecnología tan revolucionaria 
como el big data solo por el mal uso de unos cuantos es una insensatez. 
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Aunado a lo anterior, se debe reconocer que todas estas tecnolo-
gías de la Cuarta Revolución Industrial tienen la poderosa capacidad de 
manipular a la sociedad; esto, siguiendo las ideas del poder descritas por 
el sociólogo francés Michel Foucault, no se define como la facultad de 
obligar a los demás, sino como la capacidad de conducir las conductas 
de los individuos, haciéndoles creer que ellos controlan sus decisiones 
(Castro-Gómez, 2012). En consecuencia, el debate sobre la regulación de 
estas tecnologías no solo debe garantizar la libertad y la democracia, sino 
que se encuentra en su punto más álgido. 

Un caso particular de estos riesgos para la democracia ocurrió en las 
pasadas elecciones de 2016 en EE. UU., tras el escándalo de Cambridge 
Analytica2, pues se conoció que esta empresa uso millones de datos prove-
nientes de perfiles en Facebook “[…] para ayudar a construir herramientas 
que, según la firma, podían identificar las personalidades de los electores 
estadounidenses e influir en su comportamiento” (Rosenberg & Dance, 
2018, párr. 15). Adicionalmente, “esos datos privados fueron luego utilizados 
para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EE.UU. 
de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente” (BBC, 2018, párr. 3).

DISCUSIÓN

Las universidades, como centros de pensamiento e innovación, deben 
proponer planes de estudio más enfocados en las tecnologías emergentes 
de análisis de datos, sin olvidar fortalecer los valores morales y éticos. De 
forma paralela, tanto egresados como estudiantes deberán perfeccionar 
sus competencias académicas en programación, estadística, análisis, 
lenguaje social y liderazgo (Islas-Pérez, 2018); mientras que el contador 

2 “Cambridge Analytica es una empresa con sede en 
Londres, que usa el análisis de datos para desarrollar 
campañas para marcas y políticos que buscan ‘cambiar 
el comportamiento de la audiencia’” (BBC, 2018, párr. 5).
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tradicional deberá actualizarse en el uso de estas herramientas o quedará 
rezagado en el proceso de innovación. 

Es innegable que cada revolución industrial es secundada por el 
descubrimiento de una nueva fuente de recursos que propulsa el desa-
rrollo económico. De forma análoga, tal y como en el pasado el carbón y 
los combustibles fósiles fueron el petróleo de la época, hoy en día, esta 
denominación la recibe el big data, al poseer la capacidad de impulsar las 
nuevas industrias que se desarrollan en torno de la innovación tecnológica. 

Con base en lo anterior, es importante destacar que, con suficiente infor-
mación y una adecuada minería de datos, no solo es posible prever posibles 
fallas en la maquinaría de una compañía, antes de que estas ocurran, sino 
también, estimar patrones de comportamiento en la población, a fin de 
predecir cuál será su consumo y, así, determinar las ventas de determinado 
producto. Esto mismo, genera un importante punto en la discusión sobre el 
big data: la seguridad cibernética, ya que “Con el aumento de la conectividad 
y el uso de protocolos de comunicación estándar, la necesidad de proteger 
los sistemas industriales críticos y las líneas de fabricación de las amenazas 
a la seguridad aumenta dramáticamente” (del Val Román, 2016, p.9), obli-
gando a la implementación de protocolos más estrictos, que aseguren la 
seguridad informática de las empresas. 

Para finalizar, es importante reconocer el gran impacto del big data en las 
industrias y en la sociedad, por cuanto los avances tecnológicos modernos 
han aumentado exponencialmente la capacidad de procesar enormes canti-
dades de información, permitiéndole a las compañías mejorar sus procesos 
internos de producción y distribución. Sin duda, esto es un nuevo tipo de 
poder que involucra riesgos y beneficios para la sociedad, el cual necesita 
concientizar, desde la academia, a todos los usuarios de estas tecnologías 
con el fin de darles un uso en pro de la humanidad.

¡La bola de cristal ya no es alimentada por magia, si no por datos!
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RESUMEN

El mercado financiero se ha caracterizado por intentar 
tomar decisiones precisas sobre los datos obtenidos 
a través de los más verificados y estandarizados cál-
culos alcanzados dentro de la disciplina financiera. Sin 
embargo, el siglo XXI se ha reconocido como la era 
digital o la era de la revolución 4.0, por su enfoque 
en las tecnologías de la información; así, durante 
estos 20 años, se ha logrado evidenciar el impacto 
que estas generan en el manejo de la información 
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de los mercados financieros internacionales, per-
mitiendo que la información de todo el mundo se 
refleje segundos después en nuestro computador, 
otorgando las mejores herramientas y metodologías 
para analizarlo de la mejor forma, ya sea en un en-
torno macro (como lo es el mercado internacional) o 
en un entorno micro (como la banca personal y los 
mercados locales).
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INTRODUCCIÓN

El big data, entendido como las tecnologías analíticas que contienen grandes 
cantidades de información destinada a la creación de datos relevantes, se 
ha convertido en uno de los motores de la sociedad actual (Chi, 2017); esto 
ha permitido que el mundo se globalice aún más rápido de lo que se podía 
prever a finales del siglo XX. Dentro del mundo de los negocios, el big data 
ha permitido la agilización de procesos, el aumento de la competitividad 
de las empresas, la automatización de diversas acciones y muchas otras 
ventajas que han permitido la creación de industrias más eficientes.

A su vez, en el mundo financiero, obtener información relevante sobre 
la situación mundial al instante es crucial; pues la globalización ha forzado 
a las empresas a mantenerse actualizadas sobre lo que pasa en el mundo 
financiero y, de esta forma, las ha obligado a que tomen decisiones de 
inversión óptimas en cuestión de segundos. 

Por lo anterior, el presente texto se propone hacer una reflexión sobre 
el impacto que el big data ha tenido sobre el mundo de las finanzas corpo-
rativas, los distintos cambios que ha traído su implementación al mundo 
empresarial, y las ventajas y desventajas que posee. La temática se 
expondrá en la introducción, la metodología, los resultados y, finalmente, 
una breve discusión sobre los datos hallados.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo cualitativo, con un enfoque descriptivo y ana-
lítico, la cual se fundamentó en diferentes consultas realizadas en bases 
de datos bibliográficas; esta termina en un razonamiento crítico sobre la 
información expuesta. Los textos extraídos de las consultas son origina-
rios de distintos journals y revistas académicas de diferentes países. 
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RESULTADOS

El mundo financiero ha tenido dificultades en la implementación de algu-
nas medidas a través de los años; estas, en su mayoría, se han traducido 
en limitaciones tecnológicas (Zhao, 2020), por lo que el funcionamiento 
financiero de las empresas ha tenido que enfrentarse a problemas de 
fraude, filtración de información, eliminación de información, adultera-
ción o retrasos (Wang, 2019) y, a medida que pasa el tiempo, el sistema 
financiero se ha visto en la obligación de encontrar diferentes soluciones 
a las nuevas limitaciones que se encuentra. Shiller (2016) comenta, en 
una de sus lecciones, la evolución que ha tenido el mercado financiero, 
cuando hace algunos años las transacciones se realizaban por medio de 
palomas mensajeras o por medio del periódico.

Por su parte, Hasan et al. (2020) afirman que el big data ha impactado fuerte-
mente el mundo de las finanzas, y lo sustentan bajo tres grandes argumentos: 

a. Implicaciones en los mercados financieros. El big data ha traí-
do beneficios con la reducción de la incertidumbre; la facilidad para 
generar proyecciones sobre el mercado y el manejo del riesgo y los 
portafolios de inversión; también ha facilitado la diversificación de 
portafolios con títulos en diferentes monedas.

b. Implicaciones en las finanzas en internet y los establecimien-
tos crediticios on line. Estos se han visto beneficiados ya que el 
uso del internet ha permitido la ampliación de bases de datos de 
personas superavitarias que dinamizan el mercado de préstamos.

c. Implicaciones en las direcciones de finanzas. Impulsa la innovación 
dentro de las empresas, la capacitación y la innovación constante por 
parte de sus empleados, junto a un manejo más eficiente de la infor-
mación y una toma de decisiones más precisa.
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Adicional a lo anterior, los autores evalúan la dimensión de las redes socia-
les, las cuales generan miles de millones de piezas informativas cada día 
y marcan el curso informativo a diario, lo cual afecta, en gran medida, la 
forma en la que los mercados financieros se mueven durante las jornadas.

De la misma forma, Jiang (2020) menciona que el uso y el éxito de la 
implementación del big data en las organizaciones está ligado al poder de 
adaptación de la empresa, sus funcionarios y principalmente los direc-
tivos. A su vez, la capacitación y adaptación de los funcionarios llevaría a 
la implementación efectiva y el máximo aprovechamiento de las herra-
mientas y oportunidades que el Big Data ofrece.

Mientras tanto, Wang (2019) y Hasan et al. (2020) resaltan el aumento 
de la transparencia en los negocios financieros, contando con el hecho de 
que los negocios se hacen a través de plataformas completamente vigi-
ladas y de que se cuenta con una mayor cantidad de información acerca 
de los mercados, a la hora de tomar decisiones o comprar/vender algún 
tipo de bien, servicio o papel financiero. Esto ayudó a que el fraude se 
volviera un hecho poco común dentro del mercado financiero pues, con 
la globalización actual, el control del fraude y sus fuentes se ha prestado 
para generar tanto sistemas de detección temprana, como sistemas de 
control y de prevención de este (Hasan et al., 2020).

Otra de las ventajas que el big data ha aportado al sistema financiero 
internacional, a un nivel más particular, es el uso y el fortalecimiento de la 
banca en línea, donde la utilización de las aplicaciones bancarias ha permi-
tido darles más confiabilidad a los usuarios a la hora de hacer trámites, 
transferencias, consignaciones y pagos; además de que esto significa la 
generación de un rastreo a los patrones de pagos de sus clientes, permi-
tiendo innovar en este campo.

Para cerrar este apartado, es importante destacar uno de los puntos en 
común que los autores mencionan y que Zhao (2020) resalta como una de las 



a n á l i s i s  d e l  i m p a c t o  d e t r á s  d e  l a  i m p l e m e n ta c i ó n
d e l  b i g  d ata  e n  l a s  f i n a n z a s  c o r p o r at i v a s 117

fortalezas de la implementación del big data en los departamentos financieros 
de las organizaciones; la eficiencia en el manejo de la información, la mejora 
del capital humano disponible en la empresa y, sobre todo, la reducción de 
costos. Por tanto, la implementación de sistemas de información y auto-
matizaciones a la hora de renovar un departamento financiero reduciría los 
costos de análisis de datos en las organizaciones, al tiempo que fortalecería 
el conocimiento de los miembros de este, haciendo que el departamento, en 
general, funcione de una manera más efectiva.

DISCUSIÓN

Como previamente fue expresado, el big data se ha encargado de 
automatizar y volver más eficientes muchas de las funciones del área 
financiera en las empresas, en cualquiera de sus dependencias. Igual-
mente, el big data ha permitido que los departamentos encargados de 
medir el riesgo financiero lo realicen de forma más sencilla, precisa y 
eficaz para, así, permitir una toma de decisiones de inversión mucho 
más acertadas. Además de esto, es importante mencionar que el big 
data ha permitido que el mercado financiero reduzca la cantidad de 
incertidumbre que manejaba a diario; por ende, ayuda a las empresas 
a reducir el costo de realizar pronósticos. 

De la misma forma, el big data ha impactado positivamente en el 
área de la banca, puesto que no solo ha reducido la posibilidad de caer 
en operaciones fraudulentas, sino que también ha generado formas de 
recopilar y analizar la información de consumo y crédito de sus clientes, a 
fin de generar información valiosa al momento de tomar decisiones rele-
vantes para la creación de una ventaja competitiva en el mercado.

Es claro que el uso de la tecnología puede ser un arma de doble filo 
ya que, al tiempo que trae una gran cantidad de beneficios, puede traer 
algunas desventajas, como las fallas de hardware y software, el hacking, 
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la exposición al malware, los altos costos de adquisición y adaptación, 
entre otros. Además de que la recopilación y el almacenamiento de infor-
mación pueden significar un peligro al estar guardados en servidores que 
pueden fallar y perder la información o facilitar el robo de esta para fines 
poco éticos o criminales.

Pese lo anterior, generar una adaptación empresarial al uso del big 
data traería más beneficios que desventajas; especialmente porque, 
actualmente, los servidores que almacenan la información cuentan con 
sistemas de seguridad más sólidos y la recopilación de información 
cuenta con parámetros legales para no incurrir en la violación de la priva-
cidad de los usuarios. Así mismo, el costo de la adaptación del personal al 
uso del big data en la empresa se traduciría en una mejora en la calidad de 
la información, en la toma de decisiones, en la producción, y demás de la 
empresa, sin añadir el aumento del capital humano dentro de la misma.

A modo de conclusión, se puede afirmar que, a pesar de que existen 
ciertas desventajas con respecto al uso del big data en una organización 
y, en un área tan sensible y llena de confidencialidad, los beneficios que 
trae este cambio a futuro generarían un impacto positivo en la empresa: 
empleados más capacitados, información más precisa, proyecciones 
menos costosas y riesgosas, estudios de crédito más eficientes, aumento 
en la bancarización de la población, y, en general, un sistema y un mercado 
financiero mucho más eficiente y menos incierto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que las empresas le 
apuesten a una transición capacitada, informada y progresiva hacia las 
tecnologías brindadas por el big data, el manejo y el análisis de esta infor-
mación; así como la búsqueda de nuevas metodologías para mejorar los 
procesos ya existentes que lleven hacia un ejercicio financiero mucho más 
transparente, eficiente y libre de riesgo.
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RESUMEN

Si bien es cierto que la Cuarta Revolución Industrial 
ha significado varios cambios y desarrollos que han 
permitido optimizar las funciones más tradiciona-
les desarrolladas por los profesionales contables, 
considerar los avances tecnológicos como una 
amenaza para la profesión no tiene mucho sen-
tido, ya que las tecnologías de la información son 
una herramienta que nace, producto del mismo 



contexto, para brindar un soporte en el manejo de 
las grandes cantidades de datos que circulan en las 
organizaciones y convertirla en información útil para 
la toma de decisiones y el alcance de los objetivos 
organizacionales; adicionalmente, facilita la comuni-
cación entre las diferentes partes interesadas y hace 
que los procesos sean más eficientes.
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INTRODUCCIÓN

Con el transcurrir de los años, han sido muchos los avances tecnológicos 
desarrollados, más aún en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, 
donde las diferentes herramientas creadas facilitan muchas labores, 
especialmente aquellas que involucran procesos repetitivos o manuales, 
ayudando a que se automaticen estos procedimientos. De modo que, en 
la medida en la que se den mayores logros y avances tecnológicos, otras 
actividades seguirán esta tendencia; es así como muchos prevén que 
ciertas labores, como las realizadas por bibliotecarios o cajeros, y algunos 
trabajos de profesionales, como analistas financieros o economistas, 
pueden ser automatizados de manera total o parcial. 

Históricamente, la contaduría pública ha estado ligada a evidencias 
documentales pictográficas, escritura cuneiforme, pergaminos, papel, 
libros, etc., variando de manera más acelerada, en los tiempos de la era 
digital; asimismo, es indudable el impacto que han tenido las tecnologías 
de la información en la vida cotidiana y en la práctica profesional; por lo 
que los contadores públicos deben adaptarse a las circunstancias para 
ejercer su profesión. Por esta razón, los contadores deben estar en línea 
con los avances tecnológicos que se vayan desarrollando. Sobre esto, 
es de notar que estas tecnologías, muchas veces, facilitan el proceso 
técnico de los contadores, pero ¿podrían estos avances reemplazar a 
un contador público?, ¿amenazan estas herramientas la labor del profe-
sional contable? Pues bien, esos son los interrogantes que se pretenden 
responder en este texto. 

Para lograr plantear una postura ante el problema expuesto, este 
texto se estructurará de la siguiente manera: Inicialmente, se plantea un 
breve contexto sobre la labor del contador público desde la antigüedad 
hasta el siglo XXI; enseguida, se exponen los principales avances que se 
han dado en cuanto a tecnologías de la información en materia contable; 
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luego, se caracterizará el papel de la información contable con respecto 
a su manejo e importancia para la organización; por último, se describen 
los principales impactos de los avances tecnológicos y su repercusión en 
la labor del contador público.

METODOLOGÍA

Este ensayo es de carácter descriptivo y a fin de abordar el problema 
planteado, maneja una metodología cualitativa. Esta permitirá deter-
minar cuál es el papel de los contables frente al ámbito tecnológico, 
estableciendo una postura ante la amenaza real de la tecnología frente 
a la labor profesional del contador. A su vez, este proceso investigativo 
se alimentó de diversas fuentes de información, como artículos acadé-
micos, revistas académicas, bases de datos, libros digitales, apuntes de 
clase y otros que se han elaborado alrededor de esta temática.

RESULTADOS

LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL  SIGLO XXI

El desarrollo de la profesión contable, desde una visión ortodoxa, ha 
sido descrito históricamente como un conocimiento empírico, aspecto 
característico de muchas artes y oficios, más que de las disciplinas cien-
tíficas, y la labor del contador no es ajena a esto, pues, desde tiempos 
antiguos, el ser humano se vio obligado a llevar el control de los recursos 
y de sus propiedades. 

Los primeros registros de carácter contable se hallan consignados en 
tabloides de escritura cuneiforme3, papiros, ábacos, pictogramas, quipus4, 

3 Formas de escritura más antiguas conocidas por la humanidad, 
desarrolladas por los Sumerios. “La escritura en tablillas de arcilla, la 
primera de la que se tiene conocimiento, era llamada ‘cuneiforme’ por 
la ejecución de sus signos en forma de cuña (cuneum)” (Cerro, 2018).
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entre otras técnicas y formas de representación usadas en las diversas 
civilizaciones que se asentaron en el mundo. Con el paso del tiempo y 
el surgimiento de nuevas necesidades, como el control de los recursos 
transados en los mercados, la aparición de la propiedad privada y la sepa-
ración del dueño de los recursos de la organización, se dio paso a nuevas 
técnicas como la partida doble, en la Edad Media. A partir de este hecho, 
se empezaron a establecer las bases sobre las que se realiza el registro 
de operaciones bajo un sistema de doble entrada, el cual se ha mantenido 
hasta nuestros días.

Con la Revolución Industrial, surgió la necesidad de adoptar técnicas 
contables formalizadas para poder representar la creciente mecanización 
de los procesos, operaciones fabriles, y la producción de bienes y servi-
cios. Con la aparición de grandes corporaciones industriales, a mediados 
del siglo XIX, y el establecimiento de sociedades comerciales, el papel del 
contador adquirió mayor importancia y esto impulsó a que se estructu-
rara la profesionalización de la labor a principios del siglo XX. Este último 
periodo se caracterizó por profesionales contables, quienes centraron sus 
esfuerzos en la elaboración de estados financieros y registros contables, 
apoyados en la teneduría física de libros, archivo físico y digitación manual 
de las operaciones de la empresa.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la teneduría de libros se fue 
digitalizando, lo que implicó que muchos ordenadores empezaran a realizar 
operaciones de registro de transacciones, por lo que “El uso generalizado de 
los equipos informáticos permitió sacar mayor provecho de la contabilidad, 
utilizándose a menudo el término procesamiento de datos, actualmente el 

4 “Aproximadamente en el periodo de 1400 a 1532, el pueblo Inca 
registraba datos importantes de una manera peculiar: haciendo 
uso de cordeles de algodón u, ocasionalmente, de fibras de 
animales como la llama o vicuña. Estos objetos, que poseían 
nudos de diferentes formas y colores y estaban sujetos a una 
cuerda principal.” (Cabrera et. al, 2018, p. 26).
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concepto de teneduría ha caído en desuso” (Josar, 2009, p. 3). Es así como, 
en el siglo XXI, el contador público ve apoyada su labor por tres aspectos: 
la tecnología, a través de equipos, softwares y redes que generan un 
aumento en la velocidad con la cual se registran y almacenan las transac-
ciones económicas y financieras; la complejidad de la contabilidad, lo cual 
requiere apoyo en métodos para el tratamiento de la información finan-
ciera, utilizando formas de representación más formales como la sagital o 
la matricial (Cañibano, 1999), que son adaptables a las nuevas tecnologías; 
por último, la alineación, que implica un proceso de formación en el uso de 
las herramientas tecnológicas para apoyar su labor.

Cabe resaltar que el quehacer del contador público no es únicamente 
una tarea de registro y de realización de procesos repetitivos; también se 
destaca por su gran capacidad de análisis, de apoyo en la toma de deci-
siones y su gran habilidad para dar dictámenes sobre la razonabilidad de 
la información que está consignada en los estados financieros. Además, 
es una figura clave dentro de la organización debido a que su consejo 
puede ayudar a que la entidad avance hacia la obtención de logros, entre 
muchas otras actividades; en espacios fuera de la organización, el profe-
sional contable se destaca por su gran capacidad investigativa y por su 
creación de conocimiento.

TENDENCIAS Y  AVANCES TECNOLÓGICOS 
EN MATERIA CONTABLE

Dado que la base de la profesión contable son los datos, es muy importante 
contar con herramientas tecnológicas que permitan tenerlos de forma or-
ganizada y clara; que se pueda adaptar a las necesidades de cada usuario, 
y que posea un nivel de almacenamiento adecuado para poder mantener 
la información necesaria. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) ha 
presentado grandes avances con respecto al desarrollo de herramientas 
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que facilitan el ingreso de datos y su almacenamiento, permitiendo acceder 
a ellos de forma más sencilla y brindando mayor protección a los datos; 
todo ello gracias al desarrollo de diferentes softwares contables.

Recientemente, los avances que ha traído consigo la Cuarta Revolución 
Industrial a la mayoría de las profesiones, particularmente a la profesión 
contable, son muchos y muy grandes, destacándose las herramientas 
que permiten el procesamiento, almacenamiento, custodia y recopila-
ción de datos a través de herramientas como blockchain, big data, data 
analytics, entre muchas otras; así como los softwares contables cada vez 
más completos y dinámicos, de modo que se ajustan a las necesidades 
de los usuarios. Con todas estas herramientas, es cada vez más fácil para 
los interesados acceder a estas bases de datos, extraer la información 
necesaria y hacer un análisis pertinente. 

Adicional a lo anterior, se presentan dos situaciones importantes; por 
un lado, la implementación de programas especiales que, junto con el uso 
del Cloud Computing (herramienta que permite almacenar datos en la red, 
a través de la web), facilitan el acceso a las bases de datos para agregar 
o extraer información desde cualquier computador o equipo que tenga 
acceso a internet, siempre y cuando el usuario cuente con las creden-
ciales necesarias para acceder a las plataformas de la entidad específica; 
lo que favorece la implementación del trabajo en modalidad outsourcing. 
Por el otro lado, gracias a los grandes avances en materia de conectividad, 
así como a su accesibilidad y asequibilidad, la comunicación entre los 
usuarios es cada vez más rápida y sencilla, lo que permite alcanzar una 
mayor eficiencia en los procesos. Como plantea Pérez (2005) todas estas 
herramientas son vitales para las organizaciones porque: i) tienen un bajo 
costo; ii) son inagotables en un futuro previsible, pues la capacidad de 
almacenamiento cada vez va en aumento, y iii) cuentan con aplicaciones 
generalizadas que permiten una mayor adaptabilidad.
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INFORMACIÓN CONTABLE Y  F INANCIERA: 
IMPORTANCIA Y  MANEJO

Los datos por sí solos no representan algo más allá de su concepto; solo 
son datos. No obstante, cuando son sometidos a procesos estructurados, 
donde son organizados, analizados y gestionados con un propósito, son 
capaces de proporcionar información sobre un fenómeno en particular; 
de ahí que Peter Drucker (1989) postula que la información significa un 
conjunto de datos dotados de oportunidad y propósito. En ese sentido, 
se ha visto que los principales avances tecnológicos han ayudado a los 
contadores públicos a gestionar grandes cantidades de datos, tomados 
de las diferentes transacciones y hechos presentes en la realidad econó-
mica, a fin de convertirlos en información útil para los diferentes usuarios 
que la requieren para el cumplimiento de sus propósitos. Es así como, 
desde esta perspectiva, el contador público se convierte en el gestor de 
la información de una organización, siendo de su incumbencia “[…] los 
computadores que se instalen en las empresas, el diseño de las bases de 
datos, las tecnologías emergentes para el tratamiento automatizado de 
las imágenes y toda cuanta herramienta para la gestión de la información 
nos traiga la modernidad” (Arenas, 1996, p. 19 en Arenas, 2000, p. 77).

Como gestor de la información de una entidad, la actuación del 
contador público puede compararse con la labor del capitán de un barco, 
quien cuenta con una serie de herramientas que le ayudan a interpretar 
variables como el clima y el viento para guiar el navío y, así, llegar a 
su destino final. Continuando con este símil, se puede plantear que 
el objetivo final no está en manos del contador, sino de la Gerencia; 
empero, el contador tiene el control de la información de la organización 
puesto que “[…] es quien deberá captar, analizar, combinar y comunicar 
la información que ofrezca el mejor ajuste de acciones orientadas al 
objetivo” (Arenas, 2000, p. 78). En ese sentido, el contador se convierte 
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en el sujeto mejor dotado para dirigir, a la par de la Gerencia, el rumbo 
de la organización y la información contable, al ser esta un elemento 
fundamental para la toma de decisiones.

Hasta este momento, los esfuerzos tecnológicos se han concentrado 
únicamente en la obtención de datos más no en su transformación con 
miras al logro de los objetivos empresariales y la solución de problemas; 
puesto que, como exponen Whilte y Llinás, “la habilidad para emplear 
múltiples sensores es sólo el resultado de mejora en tecnologías físicas; 
sin una correspondiente mejora en la habilidad para procesar efectiva-
mente los datos combinados de sensores, ningún avance en información 
se producirá” (citados en Stinson,1996, p. 7). No obstante, es allí donde 
reposa la ventaja para el contador público, ese “sensor” que posee la 
capacidad, no solo de interpretar las grandes cantidades de datos que 
llegan a la organización desde diversas fuentes, sino también para identi-
ficar y extraer la información más valiosa y conveniente, cuya pertinencia 
y oportunidad ayudan a una efectiva toma de decisiones; además de 
satisfacer las necesidades informativas concretas y diferenciadas que 
tienen los diferentes sistemas de información contables que convergen 
en las organizaciones, el estado y la comunidad. 

IMPACTO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA 
PROFESIÓN CONTABLE

El principal aporte que le han brindado los avances tecnológicos a la 
profesión contable yace en la optimización de procesos mecánicos 
como el registro, el almacenamiento y la recopilación de datos, por 
medio de las diferentes herramientas que tienen como base el big 
data, el blockchain y, por supuesto, el Computing Clouding, las cuales, a 
su vez, permiten el acceso de forma remota a estas bases de datos de 
forma más rápida y sencilla. 
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A pesar de beneficios como “[…] la obtención de mayor productividad 
y gestión de los recursos; una toma de decisiones basada en información 
real y verídica; o tener una comunicación directa entre clientes y empresas, 
esto involucra que permite conocer mejor las necesidades de los mismos” 
(Marín & Montes, 2019, p. 18), debido a estos desarrollos, nos encontramos 

[…] en el umbral de un cambio sistémico radical que requiere que 
los seres humanos se adapten continuamente. Como resultado de 
ello, podríamos ser testigos de un creciente grado de polarización 
en el mundo, marcado por aquellos que aceptan el cambio frente 
a aquellos que se resisten a él” (Villegas, 2018, citado por Marín & 
Montes, 2019, p. 22)

Por supuesto los contadores públicos están dentro de esta dicotomía.
Según Hernández (2015), en una encuesta realizada en el 2015, por 

el Instituto Americano de Contables Públicos Certificados (AICPA, por 
sus siglas en inglés), 

[…] el 92 % de los Contadores Públicos Certificados en EE.UU. de-
clararon no estar listos para el reto tecnológico [; mientras que los 
contadores] de las economías en vías de desarrollo sienten que su 
profesión se encuentra amenazada por el continuo y agresivo re-
emplazo tecnológico de sus funciones en las organizaciones.

Sin embargo, [con respecto a estos resultados], los contadores 
públicos deben tomar conciencia y ver no como una amenaza sino 
como una oportunidad la explosión del manejo de datos que re-
presentan fenómenos como Big Data, Data Analytics, Blockchain, 
entre otras herramientas, tanto para ellos como para las empresas 
en donde se desempeñan. (párr. 11-12) 
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Si bien es cierto que la digitalización y los avances tecnológicos que 
ha traído consigo la Cuarta Revolución Industrial ponen en tela de juicio la 
labor del contador público, es necesario ubicar mejor su papel. Por ello, no 
hay que confundir los procesos con el rol del profesional contable, puesto 
que los procesos no solo han estado enmarcados en el registro de datos, 
sino que se realizaban de forma mecánica, mucho antes de la aparición de 
los softwares contables y las tecnologías que están presentes hoy. 

Entonces, una reflexión que vale la pena hacer es: con la aparición 
de los softwares contables después de la segunda mitad del siglo XX, 
¿desapareció la profesión contable? Evidentemente no. Los procesos han 
cambiado, con el avance de las tecnologías se han elaborado con mayor 
rapidez y se han facilitado muchas tareas del contador; sin embargo, esto 
no quiere decir que el día de mañana las máquinas lo vayan a reemplazar. 
Quizás, se automaticen los procesos, pero el rol del contador público no, 
debido a que dar fe pública; producir información útil y confiable; darle 
sentido y propósito a la información; brindar un análisis claro y concreto 
sobre la situación de la entidad y los procesos a mejorar son algunos 
ejemplos de las labores que una máquina no puede ni podrá hacer. 

Por ende, los contadores deben ser conscientes de que su labor va mucho 
más allá del registro de datos y la preparación de informes financieros, pues 
la contabilidad, en especial, los contadores ayudan a construir la realidad de 
la entidad y de los distintos entornos económicos a los que nos enfrentamos 
día a día, incluidos los desarrollos propios de la Cuarta Revolución Industrial, 
pues, finalmente, estos no son más que herramientas cuyo propósito es faci-
litar los procedimientos mecánicos de registro y almacenamiento de datos. 
Ya que como asegura Jim Lindell (citado en Hernández, 2018) “El desafío del 
contador consiste en gestionar este crecimiento –de información–, debe 
liderar la gerencia de datos estructurados y no estructurados para beneficio 
de las organizaciones y de la sociedad en general.” (párr. 5).
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CONCLUSIÓN

Los impactos tecnológicos en la profesión contable han sido contunden-
tes; la creciente evolución tecnológica y su respectiva aplicación por parte 
de los contadores públicos implica un proceso adaptativo y de cambios 
en su formación y desempeño, a través de la apropiación de estas herra-
mientas con el fin de convertirlas en aliadas al momento de desarrollar sus 
actividades, potenciando, así, el desarrollo de sistemas de información 
contables, y la producción de información útil para todos los individuos 
y organizaciones. Es así como el reto para los profesionales contables 
consiste en lograr una adaptación e implementación de herramientas 
digitales, comprendiendo y tomando las grandes ventajas que les brinda 
su uso, pues se convierten en elementos claves para el desarrollo de sus 
labores, tanto en las organizaciones como en la sociedad.

Estos procesos adaptativos deben ir de la mano de los procesos forma-
tivos que capaciten a los contadores públicos en el uso de aplicaciones 
ofimáticas, softwares contables y herramientas para el tratamiento de 
grandes cantidades de datos, como el blockchain y el big data, no solo con 
el objetivo de automatizar los procesos operativos del quehacer contable, 
sino para tener la capacidad de buscar y organizar la información con 
fines analíticos e investigativos. De esta manera, un contador estará a la 
par de las nuevas tecnologías, y ampliará sus conocimientos interdiscipli-
nares, tanto en las ciencias económicas y sociales, como en informática e 
ingeniería de sistemas, logrando un alcance mucho mayor para suplir las 
necesidades de información a todos los individuos, con un manejo fluido 
e innovador de la tecnología.

Para finalizar, es clave resaltar que la profesión contable no se ve 
ni se verá amenazada por los desarrollos tecnológicos, debido a que 
siempre será de vital importancia el análisis y las recomendaciones 
del profesional sobre la razonabilidad de la información consignada en 
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los estados financieros. Sin embargo, el rol del contador no solamente 
se reduce a dictaminar este tipo de informes, sino que se amplía para 
dar un propósito y sentido a la información producida para suplir las 
necesidades de los diferentes sistemas contables presentes en las 
organizaciones. Así mismo, la labor del contador trasciende a otros 
ámbitos como la academia, donde se destaca el desarrollo de trabajos 
de investigación y creación de conocimiento, y la sociedad, caracteri-
zada por brindar información con sentido de responsabilidad hacia la 
comunidad y el medio ambiente. Estas particularidades que hacen parte 
del rol del contador público difícilmente podrán ser reemplazados por 
una herramienta tecnológica, por más avanzada que sea.
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