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Presentación

El proceso de convergencia de las prácticas locales de los órganos de gobierno 
ha dado lugar a los estados a establecer decretos únicos reglamentarios (DUR, 
en el caso de Colombia Decreto 2496 de 2015), en los cuales se armonizan las 
regulaciones internacionales con las locales.

Esta publicación pretende contextualizar los cambios a los cuales las entida-
des colombianas se deben ajustar considerando las regulaciones de gobierno 
corporativo y de reportes financieros para las PYME en sus manuales de polí-
ticas contables.

También comprende el análisis del proceso de armonización y convergencia, 
además de la revisión necesaria de los principios, bases y reglas para estructu-
rar el manual de políticas contables bajo IFRS-SMEs (IASB, 2015)
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1
 Estándares internacionales

La ley 1314 de 2009 marca un hito en la regulación colombiana al dar viabilidad 
a entes privados la regulación en materia de comercio, donde los reguladores 
supra nacionales representan los intereses del sistema financiero interna-
cional y las grandes corporaciones. El reconocimiento y la aceptación de las 
regulaciones internacionales se vienen realizando bajo el modelo político de 
convergencia, donde los reguladores nacionales pueden adaptar o adoptar las 
guías de estándares internacionales y en contraprestación pueden participar 
durante el proceso de armonización para la actualización y mejora continua 
de las mismas.
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2
Marco de referencia

El marco de trabajo o de referencia (FRAMEWORK), a veces mal denominado 
“marco conceptual” por no tener concepto alguno, redunda en algunas de-
finiciones, las cuales se manera reiterada se enuncian en las diversas guías 
del estándar IFRS-pleno establecido para el grupo 1, el cual es factor común 
denominador para los grupos 2 y 3, en cuanto a la ampliación o aclaración del 
alcance de cada término o expresión adoptada.

En la sección 10.2 (IASB, 2015) se definen las políticas contables como “…princi-
pios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por 
una entidad al preparar y presentar estados financieros.”, y para ello se deben 
formular tres tipos de manuales complementarios para las políticas contables 
de una PYME, así:

Tabla 1. Tipos de manuales de políticas contables.

No. Tipos de política Alcance
1 Principios Los principios de contabilidad deberán ser coherentes con los pos-

tulados enunciados para cualificar la información.

Se deben citar los principios para la preparación de los informes.

Deberán también incluirse los principios para la presentación de los 
informes.

2 Bases y acuerdos Las bases comprensivas de medición comprenden:

. Modelo del costo,

. Modelo del valor razonable,

. Modelo del valor de realización,

. Modelo del costo presunto.



16     

Plan de cuentas contextualizado bajo nif: gruPo 2.- gherson grajales - carlos augusto rincón

No. Tipos de política Alcance
Las bases de estimación comprenden:

. Factores de riesgo,

. Factores de indexación,

. Factores fiscales.

Los acuerdos establecen las definiciones y los alcances de los princi-
pios de reconocimiento, medición y revelación para cada categoría 
de las magnitudes contables.

3 Reglas y 
procedimientos

Los reglamentos involucran directrices para el manejo de recursos, 
así:

. Reglamento de fondos en caja

. Reglamento de fondos en bancos

. Reglamento de portafolios de inversiones

Los reglamentos también involucran directrices para el uso de re-
cursos, así:

. Reglamento de cartera

. Reglamento de almacén

. Reglamento de adquisiciones 

. Reglamento de bajas

Los reglamentos también involucran directrices para la fuente de 
recursos, así:

. Reglamento de prendas (pignoración, factoraje, hipoteca, garan-
tías, comodatos)

. Reglamento de colocación de bonos

. Reglamento de colocación de acciones

Entre otros reglamentos propios de cada entidad.

Los procedimientos involucran directrices para los sistemas y meto-
dologías, así:

. Sistema de información contable,

. Manual de responsabilidades y funciones,

. Manual de compromisos y tareas,

. Catálogo de cuentas,

. Dinámicas,

. Indicadores de rendimiento.

Fuente: Autores.
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3
Políticas contables

Las siguientes políticas contables bajo IFRS (IASB, 2015) deberán ser observa-
das por las entidades privadas obligadas a adoptar el estándar pyme, clasifica-
das en el grupo 2.

3.1. Principios, postulados y restricciones para la 
presentación de los informes de gestión

Los principios contables deben ser observados al momento de reconocer los 
hechos económicos, realizar las imputaciones contables de las transacciones 
y registrar los asuntos desarrollados por la entidad, pues con ellos la contabili-
dad puede identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e 
informar, las operaciones de una entidad, en forma clara, completa y fidedigna.

(a) Principios de teneduría de libros

Los principios de contabilidad de aceptación general están establecidos en el 
marco de referencia de la sección 2 de las guías IFRS pymes, donde aquellos se 
caracterizan por sus esencialidades y en ningún momento puede haber duda 
sobre su uso e interpretación, en caso de duda en la traducción e interpreta-
ción se debe escalar al marco de referencia del estándar pleno (IASB, 2014) 
Estos principios se relacionan entre sí a través de las diversas categorías o tipos 
según la siguiente tabla:
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Tabla 2. Relación de principios para la teneduría de libros.

No. Básicos. Generales. Específicos.
i. Unidad de 

medida
Ajuste de la unidad de 
medida

Ajuste del valor de los activos representados 
en moneda extranjera, o con pacto de reajus-
te, a precios específicos o a precios generales

ii. Asociación Asignación de costos Costo de la mercancía vendida
Depreciación de propiedades, planta

y equipo
Amortización de propiedades de inversión

Amortización de intangibles.

Amortización de activos biológicos

iii. Valuación o 
medición

Medición razonable Costo histórico
Costo corriente
Valor realizable o de liquidación
Valor presente de los flujos futuros

iv. Prudencia Provisiones y 
contingencias

Provisión de pasivos

Contingencias de pasivos
v. Revelación 

plena
Verificación de las 
afirmaciones

Notas a los estados financieros

Fuente: Gherson Grajales L. (2017-1)

Entre los principios de teneduría de libros se tienen los siguientes:

i. Unidad de medida 

Todos los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una 
misma unidad de medida, y por regla general se debe utilizar la unidad mo-
netaria como la moneda funcional, como medio económico en el cual el ente 
principalmente obtiene y usa su efectivo (IASB, 2015, P14)

Cada entidad identificará su moneda funcional. La moneda funcional de La 
entidad es la moneda del entorno económico principal en el que opera dicha 
entidad (IASB, 2015, S.30.2.)

El entorno económico principal en el que opera La entidad es, normalmente, 
aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo (IASB, 2015, S.30.3) Por lo 
tanto, los factores más importantes que La entidad considerará al determinar 
su moneda funcional son los siguientes:
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(a) La moneda:

(i) que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y ser-
vicios (con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden 
los precios de venta de sus bienes y servicios), y 

(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen funda-
mentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios.

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de 
obra, de los materiales y de otros costos de proporcionar bienes o suministrar 
los servicios (con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden 
estos costos).

Los siguientes factores también pueden suministrar evidencia acerca de la 
moneda funcional de La entidad (IASB, 2015, S.30.4.):

(a) La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financia-
ción (emisión de instrumentos de deuda y patrimonio).

(b) La moneda en que normalmente se conservan los importes cobrados por 
las actividades de operación.

Se considerarán, además, los siguientes factores al determinar la moneda fun-
cional de un negocio en el extranjero y al decidir si su moneda funcional (IASB, 
2015, S.30.5.) es la misma que la de la entidad que informa (en este contexto, 
la entidad que informa es la que tiene la entidad en el extranjero como su 
subsidiaria, sucursal, asociada o negocio conjunto):

(a) Si las actividades de la entidad en el extranjero se llevan a cabo como una 
extensión de la entidad que informa, en lugar de hacerlo con un grado significa-
tivo de autonomía. Un ejemplo de la primera situación es cuando la entidad en 
el extranjero solo vende bienes importados de la entidad que informa, y remite 
a la misma los importes obtenidos. Un ejemplo de la segunda situación es cuan-
do la entidad acumula efectivo y otras partidas monetarias, incurre en gastos, 
genera ingresos y toma préstamos, todo sustancialmente en su moneda local.

(b) Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción 
alta o baja de las actividades de la entidad en el extranjero.

(c) Si los flujos de efectivo de las actividades de la entidad en el extranjero 
afectan directamente a los flujos de efectivo de la entidad que informa, y están 
inmediatamente disponibles para ser remitidos a la misma.
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(d) Si los flujos de efectivo de las actividades de la entidad en el extranjero 
son suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales y normal-
mente esperadas, sin que la entidad que informa tenga que poner fondos a su 
disposición.

Todos los importes de los estados financieros de una entidad, cuya moneda 
funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, deberán expresarse en 
términos de la unidad de medida corriente al final del periodo sobre el que se 
informa (ver mentefacto 1)

La información comparativa para el periodo anterior, y cualquier otra informa-
ción presentada referente a otros periodos anteriores, deberá también quedar 
establecida en términos de la unidad de medida corriente en la fecha sobre la 
que se informa. (IASB, 2015, S.31.3.)

Mentefacto 1. Unidad de medición.

Fuente: Sanchez (2011), página 217.

La re-expresión de los estados financieros, de acuerdo con lo establecido en 
esta sección, requiere el uso de un índice general de precios que refleje los 
cambios en el poder adquisitivo general. 

En la mayoría de las economías existe un índice general de precios reconocido, 
normalmente elaborado por el gobierno, que las entidades seguirán (IASB, 
2015, S.31.4.)
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ii. Asociación

Sólo se pueden reconocer hechos económicos realizados, cuando quiera que 
pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos 
pasados, internos o externos, la entidad tiene o tendrá un beneficio o un 
sacrifico económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y 
otro caso razonablemente cuantificables (IASB, 2014, MR. 4.14.) 

Se deben asociar a los ingresos devengados en cada período con los costos y 
gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simul-
táneamente en las cuentas de resultados. Cuando no se pueda asociar una 
partida con un ingreso, costo o gasto, correlativo y se concluya que no gener-
ará beneficios o sacrificios económicos en otros períodos, deberá registrarse 
en las cuentas de resultado en el período corriente. (IASB, 2014, MR.4.50.)

Es la distribución en las cuentas de resultados de los costos de los activos, y los 
gastos e ingresos diferidos de manera sistemática, en cumplimiento del prin-
cipio básico de asociación. La asignación de costos se considera una medición 
posterior la cual puede ser tanto para la propiedad, planta y equipo bajo la 
modalidad de depreciación (IASB, 2015, S.17.16.), como para intangibles, con 
la denominación de amortización (IASB, 2015, S.18.18.) Y para los activos bi-
ológicos, será la medición al valor razonable (IASB, 2015, S.34.4.)

Las bases de medición utilizadas para calcular la alícuota respectiva deben 
estar técnicamente soportadas. Y los cambios en las estimaciones iniciales 
se deben reconocer mediante la modificación de la alícuota correspondiente 
en forma prospectiva, de acuerdo con las nuevas estimaciones (IASB, 2015, 
S.17.19.)

El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que 
La entidad define el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre 
los conceptos de capital y los conceptos de excedente, porque proporciona 
el punto de referencia para medir este último, lo cual es un prerrequisito para 
distinguir entre lo que es rendimiento sobre el capital de La entidad y lo que 
es recuperación del capital; solo las entradas de activos que excedan las can-
tidades necesarias para mantener el capital pueden ser consideradas como 
excedente, y por tanto como rentabilidad del capital. Por ello, el excedente es 
el importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos 
(incluyendo, en su caso, los correspondientes ajustes para mantenimiento del 
capital). Si los gastos superan a los ingresos, el importe residual es un faltante 
(IASB, 2014, MR.4.60.)
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El concepto de mantenimiento del capital físico exige la adopción del costo co-
rriente como base de la medición contable. Sin embargo, el concepto de mante-
nimiento del capital financiero no requiere la adopción de una base particular de 
medición. Bajo esta concepción, la selección de la base de medida depende del 
tipo de capital financiero que la entidad desee mantener (IASB, 2014, MR.4.61.)

La principal diferencia entre los dos conceptos de mantenimiento del capital 
es el tratamiento de los efectos de los cambios en los precios de los activos 
y pasivos de la entidad. En términos generales, La entidad ha mantenido su 
capital si posee un importe equivalente al principio y al final del periodo. Toda 
cantidad de capital por encima de la requerida para mantener el capital del 
principio del periodo es excedente (IASB, 2014, MR.4.62.)

Bajo el concepto de mantenimiento del capital financiero, el capital está de-
finido en términos de unidades monetarias nominales, y el excedente es el 
incremento, en el periodo, del capital monetario nominal. Por tanto, los incre-
mentos de los precios de los activos mantenidos en el periodo, a los que se 
denomina convencionalmente resultados por tenencia, son conceptualmente 
excedentes. No pueden, sin embargo, reconocerse como tales hasta que los 
activos sean intercambiados por medio de una transacción. Cuando el con-
cepto de mantenimiento del capital financiero está definido en términos de 
unidades de poder adquisitivo constante, el excedente es el incremento, en 
el periodo, de la capacidad adquisitiva invertida. Por tanto, sólo la parte del 
incremento en los precios de los activos que exceda del incremento en el nivel 
general de precios se considera como excedente. El resto del incremento se 
trata como un ajuste por mantenimiento del capital y, por ello, como una parte 
del patrimonio (IASB, 2014, MR.4.63.)

Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital está de-
finido en términos de capacidad productiva física, el excedente es el incremen-
to habido a lo largo del periodo en ese capital. Todos los cambios de precios 
que afectan a los activos y pasivos de la entidad se consideran como cambios 
en la medida de la capacidad de producción física de la misma, y por tanto 
son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a formar 
parte del patrimonio, y nunca como excedente (IASB, 2014, MR.4.64.)

El modelo contable utilizado para la preparación de los estados financieros 
estará determinado por la selección de las bases de medida y del concepto de 
mantenimiento del capital. Los diferentes modelos contables tienen diferen-
tes grados de relevancia y fiabilidad y, como en otras áreas, la gerencia debe 
buscar un equilibrio entre estas dos características (IASB, 2014, MR.4.65.)

El mantenimiento del capital en el patrimonio se realizará teniendo en cuenta 
dos alternativas según sea la situación de la entidad (IASB, 2014, MR.4.59.):
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(a) Mantenimiento del capital financiero: se obtienen excedentes sólo si el 
importe financiero (o monetario) de los activos netos al final del periodo exce-
de al importe financiero (o monetario) de los activos netos al principio del mis-
mo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones 
hechas a los mismos en ese periodo. El mantenimiento del capital financiero 
puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder 
adquisitivo constante (IASB, 2014, MR.4.59.a.)

(b) Mantenimiento del capital físico: se obtienen excedentes sólo si la ca-
pacidad productiva en términos físicos (o capacidad operativa) de la entidad 
al final del periodo (o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa ca-
pacidad) excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del 
periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribu-
ciones hechas a los mismos durante ese periodo (IASB, 2014, MR.4.59.b.)

iii. Valuación o medición 

La medición como un proceso de representación de la realidad económica de 
la entidad comprende tanto la enumeración como asignación de numerales 
a las diversas categorías de magnitudes contables, las cuales después de ser 
reconocidas como un elemento u objeto de medición en los estados finan-
cieros, deberán pasar a la instancia del patrón peso o principio de unidad de 
medida la cual debe estar representada como una escala o base comprensiva 
de medición (ver Mentefacto 2)

Mentefacto 2. Medición.
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La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por 
los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 
financieros, para su inclusión en el balance y en el estado de resultados. Para 
realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medi-
ción (IASB, 2014, MR.4.54.) 

En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con dife-
rentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 
son los siguientes (IASB, 2014, MR.4.55.):

(a) Costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo y otras 
partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 
cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran al importe 
de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o, en algunas 
circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos a los excedentes), por 
los importes de efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para 
satisfacer el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación.

(b) Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se 
adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se 
llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas 
equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar la obligación en el mo-
mento presente.

(c) Valor realizable (o de liquidación). Los activos se llevan contablemente 
por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían 
ser obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mis-
mos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es decir, los importes no 
descontados de efectivo o equivalentes al efectivo, que se espera pagar para 
cancelarlos pasivos, en el curso normal de la operación.

(d) Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, 
descontando las entradas de efectivo netas futuras que se espera genere la 
partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor 
presente, descontando las salidas de efectivo netas futuras que se espera ne-
cesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la operación.

La base o método de medición más comúnmente utilizado por las entidades, 
al preparar sus estados financieros, es el costo histórico. Éste se combina, ge-
neralmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, los inventarios se llevan 
contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realiza-
ble, los títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y los pasivos 
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por pensiones se llevan a su valor presente. Además, algunas entidades usan 
el costo corriente como respuesta a la incapacidad del modelo contable del 
costo histórico para tratar con los efectos de los cambios en los precios de los 
activos no monetarios (IASB, 2014, MR.4.56.)

iv. Prudencia (conservadurismo) y neutralidad 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstan-
cias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su natura-
leza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de 
los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precau-
ción al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas 
bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos 
no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en 
defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 
deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o 
gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo (IASB, 2015, S.2.9.)

Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada de cualquier forma para incrementar la 
probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable 
o adversa por los usuarios. Información neutral no significa información sin 
propósito o influencia sobre el comportamiento. Por el contrario, información 
financiera relevante es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los 
usuarios (IASB, 2014, MR.CC.14.)

v. Revelación plena o relevancia

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante 
para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información 
tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las deci-
siones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasa-
dos, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 
con anterioridad (IASB, 2015, S.2.5.)

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones toma-
das por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión 
incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de 
ella por otras fuentes (IASB, 2014, MR.CC.6.)

La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor 
predictivo, valor confirmatorio o ambos (IASB, 2014, MR.CC.7.)
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La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una 
variable en los procesos utilizados por usuarios para predecir resultados futu-
ros. La información financiera no necesita ser una predicción o una previsión 
para tener valor predictivo. La información financiera con valor predictivo se 
emplea por los usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones (IASB, 
2014, MR.CC.8.)

La información financiera tiene valor confirmatorio si proporciona información 
sobre (confirma o cambia) evaluaciones anteriores (IASB, 2014, MR.CC.9.)

El valor predictivo y confirmatorio de la información están interrelacionados. 
La información que tiene valor predictivo habitualmente también tiene va-
lor confirmatorio. Por ejemplo, información de ingresos de actividades ordi-
narias para el ejercicio corriente, que puede ser utilizada como base para la 
predicción de ingresos de actividades ordinarias en ejercicios futuros, puede 
también compararse con predicciones de ingresos de actividades ordinarias 
para el ejercicio actual que se realizaron en ejercicios pasados. Los resultados 
de esas comparaciones pueden ayudar a un usuario a corregir y mejorar los 
procesos que se utilizaron para hacer esas predicciones anteriores (IASB, 2014, 
MR.CC.10.)

vi. Verificabilidad:

Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los 
fenómenos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa 
que observadores independientes diferentes debidamente informados po-
drían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una 
descripción particular es una representación fiel. La información cuantificada 
no necesita ser una estimación única para ser verificable. También puede veri-
ficarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas (IASB, 
2014, MR.CC.26.)

La verificación puede ser directa o indirecta. Verificación directa significa 
comprobar un importe u otra representación mediante observación directa, 
por ejemplo, contando efectivo. Verificación indirecta significa comprobar las 
variables de un modelo, fórmulas u otra técnica y recalcular el resultado utili-
zando la misma metodología. Un ejemplo es verificar el importe del inventario 
comprobando las variables (cantidades y costos) y recalculando el inventario 
final utilizando la misma suposición de flujo de costo, por ejemplo, utilizando 
el método primera entrada, primera salida (IASB, 2014, MR.CC.27.)

Puede no ser posible verificar algunas explicaciones e información financie-
ra con proyección al futuro hasta un periodo futuro, si es que fuera posible 
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en algún momento. Para ayudar a los usuarios a decidir si quieren utilizar esa 
información, sería normalmente necesario revelar las hipótesis subyacentes, 
los métodos de recopilar la información y otros factores y circunstancias que 
respaldan la información (IASB, 2014, MR.CC.28.)

(b) Principios de rendición de cuentas

Entre las políticas de rendición de cuentas se tienen los siguientes principios, 
los cuales deben ser observados sin lugar a equívocos o diversidad de inter-
pretaciones para atender los requerimientos de los informes contables como 
su correspondiente preparación y revelación.

Tabla 3. Relación de principios para la rendición de cuentas.

No. Fundamentales. Complementarios.
i. Entidad Entidad que informa, consolida y combina.
ii. Comprensibilidad Clara y fácil de entender.
iii. Comparabilidad Bases uniformes.

Fuente: Gherson Grajales L. (2015-11)

i. Entidad

De acuerdo al código de comercio las entidades como tipos de organización 
social se clasifican según los siguientes criterios (ver Mentefacto 3): persona-
lidad (natural o jurídica); el número de empleados, ingresos o activos (familia, 
micro, pequeña, mediana o gran empresa); el origen del capital de trabajo (pri-
vado, público, mixto); el beneficio esperado (con o sin ánimo de lucro)

Entidad que informa sus estados financieros deberá establecer sus criterios 
para preparar y presentarlos de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Estados financieros separados: Cuando una entidad tiene una estructura 
organizacional conformada por subordinadas y controladas deberá hacer el 
análisis (ver diagrama 1) correspondiente para establecer si consolida o no sus 
estados financieros, y bajo que método.
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Mentefacto 3. Entidad.
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Cuando una entidad controladora, un inversor en una asociada o un partici-
pante con una participación en la entidad controlada de forma conjunta ela-
boren estados financieros separados, revelarán (IFRS – Pyme, 2009, S.9.27):

(a) que los estados son estados financieros separados, y

(b) una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversio-
nes en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas, e 
identificará los estados financieros consolidados u otros estados financieros 
principales con los que se relacionan.

2. Estados financieros consolidados

En los estados financieros consolidados deberá revelarse la siguiente informa-
ción (IFRS – Pyme, 2009, S.9.23):

(a) El hecho de que los estados son estados financieros consolidados.

(b) La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee, 
directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder 
de voto.

(c) Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados fi-
nancieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración 
de los estados financieros consolidados.

(d) La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, (por ejem-
plo, como las procedentes de acuerdos de fondos tomados en préstamo o 
requerimientos de los reguladores) sobre la capacidad de las subsidiarias para 
transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de 
reembolsos de préstamos.
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Diagrama 1. Control: beneficio y poder.

3. Estados financieros combinados

Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información (IFRS 
– Pyme, 2009, S.9.30):

(a) El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados.

(b) La razón por la que se preparan estados financieros combinados.

(c) La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financie-
ros combinados.

(d) La base para la preparación de los estados financieros combinados.

(e) La información a revelar sobre partes relacionadas.

Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adqui-
rente revelará la siguiente información (IFRS – Pyme, 2009, S.19.25):

(a) Los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados.

(b) La fecha de adquisición.

(c) El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos.
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(d) El costo de la combinación, y una descripción de los componentes de éste 
(tales como efectivo, instrumentos de patrimonio e instrumentos de deuda).

(e) Los importes reconocidos, en la fecha de adquisición, para cada clase de ac-
tivos, pasivos y pasivos contingentes de la adquirida, incluyendo la plusvalía.

(f ) El importe de cualquier exceso reconocido en el resultado del periodo, y la 
partida del estado del resultado integral (y el estado de resultados, si se pre-
senta) en la que esté reconocido dicho exceso.

Para todas las combinaciones de negocios la adquirente revelará información 
sobre una conciliación del importe en libros de la plusvalía al principio y al final 
del periodo, mostrando por separado (IFRS – Pyme, 2009, S.19.26):

(a) Los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocios.

(b) Las pérdidas por deterioro del valor.

(c) Las disposiciones de negocios adquiridos previamente.

(d) Otros cambios.

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.

ii. Comprensibilidad de los informes de gestión: 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma cla-
ra y concisa la hace comprensible (IASB, 2014, MR.CC.30.)

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede hacerse fácil su 
comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos en los in-
formes financieros puede hacer la información de dichos informes financieros 
más fácil de comprender. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y 
por ello potencialmente engañosos (IASB, 2014, MR.CC.31.)

Los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimien-
to razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y 
que revisan y analizan la información con diligencia. A veces, incluso usuarios 
diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un asesor 
para comprender información sobre fenómenos económicos complejos (IASB, 
2014, MR.CC.32.)
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iii. Comparabilidad de las cifras con periodos  
previos a los informes de gestión 

Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo, 
vender o mantener una inversión, o invertir en La entidad que informa o en 
otra. Por consiguiente, la información sobre La entidad que informa es más 
útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y 
con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha 
(IASB, 2014, MR.CC.20.)

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios iden-
tificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras 
características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única 
partida. Una comparación requiere al menos dos partidas (IASB, 2014, MR.CC.21.)

La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea comparable, 
cosas similares deben verse parecidas y cosas distintas deben verse diferentes. 
La comparabilidad de la información financiera no se mejora haciendo que las 
cosas diferentes se vean parecidas ni haciendo que las cosas similares se vean 
distintas (IASB, 2014, MR.CC.23.)

Algún grado de comparabilidad probablemente se consigue satisfaciendo 
las características cualitativas fundamentales. Una representación fiel de un 
fenómeno económico relevante debería tener naturalmente algún grado de 
comparabilidad con una representación fiel de un fenómeno económico rele-
vante similar de otra entidad que informa (IASB, 2014, MR.CC.24.)

Aunque un fenómeno económico único puede ser representado fielmente de 
múltiples formas, permitiendo métodos contables alternativos para el mismo 
fenómeno económico, ello disminuye la comparabilidad.

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de La 
entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación 
financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capa-
ces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar 
su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la 
medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y 
otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme 
por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una 
forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados 
de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financie-
ros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos 
cambios (IASB, 2015, S.2.11.)


