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Información financiera y no financiera en tiempos de COVID - 19: Un análisis de las 

revelaciones presentadas por las empresas colombianas 

Resumen 

Durante los años 2020 y 2021 el mundo atravesó una situación sanitaria y de salud crítica, 

debido a la pandemia de la COVID-19, situación en la cual, las dinámicas sociales, económicas y 

ambientales experimentaron grandes afectaciones. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar 

las revelaciones financieras y no financieras relacionadas con la COVID-19, en las empresas 

colombianas cotizantes en Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo una metodología tipo 

cualitativa, por medio de un análisis de contenido que permite obtener una distinción de estas. Así 

pues, el resultado más importante se centra en la escasa revelación de información financiera y no 

financiera, relacionada a la COVID-19, bien sea, porque hicieron lo mínimo que obligaba la norma 

o porque esta no trajo consigo grandes cambios dentro de la empresa.  

Ahora bien, los resultados encontrados son presentados de dos formas, la primera de 

carácter financiero, en la cual se caracterizaron los riesgos y hechos posteriores; y la segunda de 

carácter no financiero, incluyendo aquí revelaciones relacionadas con lo ambiental y lo social, 

donde se encontró poca revelación con respecto a la exposición de los riesgos y aspectos social-

ambientales relacionados a la COVID-19. A la fecha en Colombia no se conocen trabajos o 

investigaciones que daten la forma en como la base empresarial colombiana viene presentando su 

información en tiempos de la pandemia 

 

Palabras Claves  

COVID-19, información financiera, información no financiera, riesgos. 
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Introducción 

Para el año 2022 el mundo se encontraba todavía tratando de salir de una fuerte crisis en 

casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, pues la crisis generada por la pandemia de la COVID-

19 deja secuelas de todas las índoles, no solo económicos sino también de salud, ambiental, social, 

entre otros. 

 En cuanto al tema económico, son fuertes los impactos a nivel mundial, más de carácter 

negativo que positivo, pues se han evidenciado efectos tales como disminución en la obtención de 

ingresos por parte de la población, una baja en la producción por parte de las empresas e inclusive 

una conversión al trabajo en casa para contribuir a la mitigación y prevención de contagios 

(Valderrama, 2021). 

Desde marzo de 2020, Colombia tomó medidas para mitigar el impacto de la pandemia, 

medidas que desencadenaron una serie de acontecimientos, en su mayoría no positivos para la base 

empresarial y para los cuales el tejido empresarial no estaba preparado. Los cambios obligados a 

sufrir en las distintas mecánicas se vieron reflejados en términos económicos y financieros, por 

tanto, las empresas debieron presentar de forma adecuada, según la normatividad vigente, las 

revelaciones pertinentes sobre el tema. 

Las grandes empresas cotizantes en BVC conocen de los marcos normativos existentes 

para la presentación de la información financiera y no financiera; si bien estos dan cuenta de los 

requerimientos generales de la información que debe contener cada reporte, no indica 

específicamente lo que cada uno de ellos debe revelar en su contenido, es por esto por lo que en 

cada organización se ha utilizado el criterio profesional para la elaboración y presentación de estos. 

Ahora, con la crisis sanitaria de la COVID-19 durante los años 2020 y 2021, las empresas tomaron 
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caminos diferentes en cuanto a la forma de revelar los impactos sociales, ambientales y 

económicos que sufrieron debido al virus. 

El problema de investigación surge entonces, a la necesidad de caracterizar las revelaciones 

financieras y no financieras relacionadas con la COVID-19 en las empresas colombianas 

cotizantes en BVC y de esta forma conocer cómo el fenómeno de la pandemia impacto a las 

organizaciones y cómo revelaron esta información en sus reportes. 

 El presente trabajo aborda una metodología tipo cualitativa, puesto que se pretende 

identificar las características de las revelaciones financieras y no financieras en tiempos de la 

COVID-19, esto se realizó por medio de un análisis de contenido que permitió obtener una 

distinción de estas. 

 Dentro de los principales resultados obtenidos se encuentran dos grandes líneas, la primera, 

evalúa la parte de la información de los Estados Financieros relacionada con los riesgos y la 

segunda analiza la información no financiera asociada a factores ambientales y sociales, en los 

reportes corporativos. En la primera línea se profundiza de manera independiente varios factores 

como, riesgo de continuidad de negocio y principio de negocio en marcha, riesgo de liquidez, 

riesgo de crédito, riesgo de impago, riesgo de inventarios, riesgo de ciberseguridad y hechos 

posteriores.  

 A la fecha en Colombia, no se conocen trabajos directamente con el enfoque que este 

estudio presenta, convirtiéndose este texto en una gran contribución ya que muestra la revelación 

de información financiera y no financiera en tiempos de la COVID-19 en una economía emergente, 

sumándose a los incipientes trabajos realizados en la región, como Argentina, Venezuela, Ecuador, 

Perú y Chile, los cuales se enfocaron en  determinar si las empresas de dichos países presentaban 
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en sus revelaciones información relacionados con los impactos de la COVID-19, cabe aclarar que 

cada uno bajo su enfoque. 

 El resto de este artículo está compuesto por la revisión de la literatura, luego se presenta la 

sección de la metodología y resultados, y por último, el texto presenta las conclusiones del estudio. 

1. Revisión de la literatura 

1.1. Importancia de las Revelaciones financieras y no financieras  

 La información presentada por las empresas constituye un factor clave a la hora de tomar 

decisiones por parte de los actores que intervienen o tienen relación con cada ente, pues sin 

duda la información constituye el insumo principal para la reducción de asimetrías de 

información (Castrellón et al., 2021). 

Es importante mencionar la forma en la que las empresas dan a conocer su información 

financiera y no financiera, esto bajo diferentes tipos de reportes, estos pueden clasificarse en 

integrados, combinados o de sostenibilidad, estos son importantes pues facilitan la comunicación 

entre los agentes de interés y las compañías (Villa-Barrientos et al., 2020). 

Waclawik (2021), expone que, la información presentada por cada ente económico debe 

ser detallada, pues toda ella cobra mayor importancia al dar cuenta del estado en el que se encuentra 

la empresa, además de que sobre esta información recae la responsabilidad de poder evidenciar los 

riesgos, presentando información estimada y proyectada con bases reales y sustentables, con una 

calidad adecuada, que en su esencia deben estar presentadas bajo el principio de imagen fiel. Es 

aquí, donde apoyados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben las 

organizaciones revelar su información de manera clara y comprensible, así lo exponen Scavone y 

Vidal, (2020). Pero son principalmente los estados financieros los llamados a presentar toda esta 

información, pero nos los únicos medios para hacerlo. 
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Por otro lado, se sabe que las empresas en la presentación de su información deben cumplir 

con ciertos principios como son: valor predictivo y confirmatorio, relevancia, materialidad o 

importancia relativa, representación fiel, prudencia y neutralidad, comparabilidad, verificabilidad, 

oportunidad y comprensibilidad (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010), y 

que por esto era necesario acogerse completamente a estos principios en los periodos 2020 y 2021. 

Ahora bien, Valderrama (2021), deja claro que la presentación y preparación de los EEFF 

con sus notas, deben exponer aspectos claves cualitativos que expresen de manera real la situación 

de la compañía, y Luzuriaga-Granda et al. (2021), mencionan que se debe propender por la correcta 

y oportuna divulgación de hechos que afecten la situación de la empresa y todo lo que la compañía 

adopte para tratar los riesgos. 

1.2. Las revelaciones de información financiera y no financiera en tiempos de 

pandemia (COVID-19) 

La información revelada en 2020 y 2021 debió contemplar cada uno de los riesgos que trajo 

la pandemia, siendo conscientes que es necesario y obligatorio, de parte de la alta dirección de las 

compañías, informar veraz y oportunamente asuntos relacionados con la COVID-19 (Nuñez-

Laguna et al., 2022); ligado a esto están los estandartes de presentación de la información y su 

debido cumplimiento, que apuntan hacia un mismo sitio: la correcta revelación de la información 

relevante de cada compañía. 

No se puede desconocer que, la pandemia de la COVID-19 trajo grandes retos para la 

presentación de toda la información, tanto financiera como no financiera, bien sea en su 

elaboración, como en su posterior auditoría, es por esto por lo que las normas contables deben 

replantearse algunos de sus elementos (Albanese et al., 2021). 
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Con lo anterior, hay que mencionar que, aunque una compañía no se haya visto con una 

afectación directa por la COVID-19, debe presentar información sobre temas relacionados con 

ella, puesto que sin duda hubo o habrá un impacto indirecto (Salles Sainz Grant Thornton S.C., 

2020), toda esta información puede reflejarse en los estados financieros o en cualquier tipo de 

informe que presente de manera voluntaria u obligatoria cada compañía. 

1.2.1. Panorama de las revelaciones financieras y no financieras en tiempos de la 

COVID-19 en Latinoamérica. 

Es preciso analizar cuál es el trabajo que vienen haciendo las compañías frente a este gran 

reto que es la pandemia a nivel de Latinoamérica donde se pueden resaltar trabajos como: 

En el trabajo de Nuñez-Laguna et al. (2022); el cual tiene por objetivo analizar el contenido 

de las revelaciones a los estados financieros, que realizaron las empresas chilenas y peruanas en el 

2019 y mediados del 2020, y así determinar si estas revelaciones cumplían con los criterios de 

revelación con base en los impactos de la COVID-19; se determinó que las empresas no 

presentaban una efectiva rendición de cuentas, ya que no estaban cumpliendo con los marcos de 

presentación como las NIIF, pues las revelaciones con relación a los efectos del virus eran muy 

pocas y las empresas que si se vieron afectadas por este, indicaban que aún se encontraban 

midiendo los impactos reales. 

Se encuentra el trabajo de Valderrama (2021); el cual pretende analizar los impactos de la 

COVID-19, que las empresas no reguladas en Venezuela presentaron en sus estados financieros, 

allí se evidencia como las mismas hacen muy poca mención a los efectos que este virus trajo 

consigo, por lo que sugiere a los profesionales mejorar más en la narrativa de sus revelaciones. 
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En el trabajo de Barbei et al. (2020) se analiza si las empresas en Argentina realizaron 

revelaciones con respecto a la COVID-19 en cumplimiento con los requisitos de las normas 

contables, allí se observó cómo estas revelaciones carecían de la aplicación de las regulaciones 

indicando que era indispensable que las organizaciones revisaran las guías de la preparación de la 

información contable.  

Albanese et al. (2021); pretende evaluar si los estados financieros e informes de auditoría, 

presentados por las empresas argentinas, mencionan los efectos ocasionados por la COVID-19, se 

encontró que en las revelaciones de sus estados financieros si mencionan estos impactos, pero en 

los informes de auditoría no lo hacen.  

Maya (2021); se centra en evaluar los efectos de la pandemia en las empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Guayaquil, donde a partir de la investigación realizada pudo concluir 

que todo el sector financiero se vio gravemente afectado por la crisis de la COVID-19.  

Finalmente se encuentra la investigación de Zárate y De la Cruz (2021); en el cual se evaluó 

cuáles fueron los impactos de la COVID-19 en las empresas de entretenimiento en Lima, 

principalmente en el principio de negocio en marcha basados en la información presentada por 

estas compañías, ya que fueron las más afectadas por la crisis del coronavirus. 

Con base en lo anteriormente mencionado, se puede resaltar que existen aspectos muy 

similares en los trabajos de Nuñez-Laguna et al. (2022), Valderrama (2021), Barbei et al. (2020), 

Albanese et al. (2021), Maya (2022) y Zárate y De la Cruz (2021), que apuntan a asuntos relevantes 

como la relación entre los estados financieros y el principio de negocio en marcha, con la COVID-

19. 
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Así mismo Albanese et al. (2021), expone que, esa responsabilidad de evaluar el futuro 

funcionamiento de las compañías, por el efecto de la pandemia, es responsabilidad de la 

administración y debe ser evaluada y revelada; comulgando con Luzuriaga-Granda et al. (2021), 

puesto que, para ellos, esa evaluación debe ser fiable y con transparencia y de igual forma debe 

ser evidenciada.  

De otro lado, Rodríguez (2020) y Valderrama (2021) coinciden en afirmar que si bien la 

evaluación del principio de negocio en marcha en relación con la COVID-19, es fundamental para 

la elaboración de los estados financieros y la presentación de todo tipo de información, el factor 

riesgo que traen los entornos económicos y productivos de una empresa y el contexto social, es 

más que relevante, puesto que este segundo puede afectar significativamente el primero. 

Rodríguez (2020), además, deja ver como la relación del riesgo con el principio de negocio 

en marcha, debe contemplar los hechos posteriores al cierre contable, como una variable que 

influye en la información a presentar, puesto que las incertidumbres relacionadas con ellos pueden 

traer consigo el aumento del riesgo, e incluso comprometer el futuro funcionamiento de una 

empresa. 

1.2.2. Panorama de las revelaciones financieras y no financieras en tiempos de la 

COVID-19 fuera de Latinoamérica. 

Haciendo una mirada a países de habla hispana, en la literatura fuera del contexto 

latinoamericano, se encuentra que:  

Waclawik (2021), pudo concluir, después de una revisión documental al trabajo de Hoÿsko, 

Remlein, Równiÿska-Kral y ÿwietla (2020) que en Polonia la calidad de las revelaciones en los 
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estados financieros que ellos realizaron fue muy baja, presentando dificultades para evaluar 

riesgos. 

Iddamalgoda (2021), plantea que los efectos de la COVID-19 en la economía, fueron 

devastadores, con grandes incertidumbres, y que la información revelada por las empresas 

cotizantes en la bolsa de Nueva Zelanda frente a esta crisis cobró relevancia para los usuarios de 

la información y las partes interesadas.  

Albanese et al. (2021), muestra que los medios para presentar los impactos de la pandemia 

fueron principalmente los informes de responsabilidad social, ya que son los medios por los cuales 

presentan al mundo su comportamiento social, por tal motivo realizaron un análisis textual de los 

reportes corporativos en Reino Unido, con el objeto de verificar si el estar vigilados por entes de 

control o firmas de auditoría, aumentó el nivel de revelación sobre la COVID-19, encontrando que 

el estar vigilados impacta positivamente la revelación de ese tipo de información.  

Por otro lado, en Bangladesh, Sultana et al. (2021), afirman que la coyuntura COVID-19 

tiene definitivamente un impacto negativo en los negocios. Ellos plantean un modelo cuantitativo 

a través de ecuaciones estructurales teniendo como principales variables 5 clasificaciones de las 

actividades: factores financieros, contratos comerciales, partes interesadas, operaciones y valor 

comerciales, hallando que las tres primeras tienen amplia relación con las buenas prácticas de 

divulgación e información durante el tiempo de la pandemia. 

Por último, Tibiletti et al. (2021), en Italia expresa que todas las compañías deben presentar 

información real tal y como lo expresa la normatividad vigente en ese país, además de analizar en 

cada negocio el planteamiento de la hipótesis de negocio en marcha, revelando con ello posibles 
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escenarios futuros del devenir de las compañías; todo esto desde una mirada de las compañías 

cotizadas en la bolsa de valores de Italia. 

1.2.3. Aspectos relevantes en la literatura relacionada a la información en tiempos de 

pandemia dentro y fuera de Latinoamérica 

Aunque las investigaciones evaluadas fueron realizadas en diferentes partes del mundo, es 

preciso indicar que, en casi todos los casos analizados por ellos, los estados financieros fueron 

preparados bajo el principio de negocio en marcha, teniendo en cuenta altos riesgos y presentando 

por lo menos algún tipo de información sobre los hechos posteriores.  

Ahora bien, Valderrama (2021), deja claro que la presentación y preparación de los EEFF 

con sus notas, deben exponer aspectos claves cualitativos que expresen de manera real la situación 

de la compañía, y Luzuriaga-Granda et al. (2021), menciona que se debe propender por la correcta 

y oportuna divulgación de hechos que afecten la situación de la empresa y todo lo que la compañía 

adopte para tratar los riesgos.  

En el abordaje de la literatura fuera y dentro de Latinoamérica disponible no se evidenció 

aspectos relevantes relacionados con temas relacionados a lo social y ambiental. 

1.3. Teorías que apoyan la investigación. 

Las empresas en su cotidianidad tienen relación con múltiples stakeholders, que finalmente son 

los que hacen que los mercados funcionen (Eisenhardt, 1989). A diario, los grupos de interés se 

ven enfrentados a tomar decisiones de múltiples índoles, es por esta razón que, tanto la teoría de 

la agencia trabajada por Ross (1973) donde se indica la relación que hay entre un agente y un 
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principal, como la de los stakeholders desarrollada por Freeman (1984) en la cual se establece que 

todas las decisiones que se tomen deben ser en función de los grupos de interés; son base de esta 

investigación. 

Con lo que respecta a la teoría de la agencia este principal tiene intereses sobre lo que realiza el 

agente al igual que los stakeholders, pues ambas teorías están enfocadas, de cierta forma, en la 

información la cual les permitirá tomar decisiones. 

2. Metodología 

2.1 Muestra 

En la ejecución de este estudio, se partió de la base de datos de la BVC, en la cual se 

encontraron activas 65 empresas. Estas empresas fueron elegidas por estar listadas y representar 

el mercado accionario del país, además de ser emisoras de valores; y pertenecer a Colombia, una 

economía emergente con amplías proyecciones en la región. 

Tomando como partida un total de 65 empresas, se procedió a la obtención de los reportes 

de información, para la construcción de esta investigación, en la cual se analizó información de 

los periodos 2020 y 2021 en cada una de ellas, periodos que fueron elegidos por su ubicación 

temporal y su coincidencia con el desarrollo de la COVID-19. Habiendo realizado este trabajo, se 

depuró de la base de datos original, aquellas empresas, que a la fecha de consulta (15 de agosto de 

2022), no tenían información disponible, o que bien solo presentaban estados financieros sin notas. 

Además, a la depuración realizada se le elaboró una clasificación por sectores, tal cual se presenta 

a continuación: 

Tabla1 

Empresas por sector 
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Sector 
2020 2021 

Cantidad Frec. Cantidad Frec. 

Industriales 11 0,19 9 0,17 

Financiero 10 0,17 10 0,19 

Agroindustrial 9 0,15 8 0,15 

Inversiones 8 0,14 7 0,13 

Servicios públicos 7 0,12 7 0,13 

Cemento y construcción 6 0,10 6 0,11 

Telecomunicaciones 3 0,05 2 0,04 

Otros 5 0,08 4 0,08 

Total empresas 59 1,00 53 1,00 

 

  Nota. Elaboración propia 

Como punto de partida, la muestra objeto de estudio de este trabajo, presenta una 

clasificación en siete sectores, en las cuales se ha realizado una taxonomía según la relación directa 

existente entre el sector y el objeto social de cada compañía, además se presenta una octava 

clasificación llamada otros, que agrupa minorías de los sectores diferentes a los mencionados y 

que por su actividad económica no fue posible su agregación.  

Además de lo anterior, se pudo establecer que, de las 59 empresas en el 2020 y las 53 para 

el 2021, en su mayoría, la información es presentada dentro de reportes anuales, como se observa 

a continuación. 

Tabla2 

Tipo de reporte por sector 

Sectores 

Estados 

Financieros 

Reporte 

Anual 

Reporte 

Combinado 

Reporte de 

Sostenibilidad 

Reportes 

Integrados Total 

2020 

Total 

2021 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Financiero 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 10 10 

Cemento y construcción 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 

Agroindustrial 1 1 6 5 1 1 1 1 0 0 9 8 

Industriales 1 1 6 4 3 3      0 0 1 1 11 9 
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Inversiones 0  0  4 3 2 2 2 2 0 0 8 7 

Servicios públicos 1 1 3 3 0 0 2 2 1 1 7 7 

Telecomunicaciones 1  0     0   0 2 2 0 0 0 0  3 2 

Otros 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 5 4 

Total general 9 8 27 23 12 12 8 7 3 3 59 53 

Nota. Elaboración propia 

La información obtenida dentro de este trabajo fue recopilada principalmente de las páginas 

web de cada una de las compañías, pero en algunos casos en los que no fue posible obtenerla 

directamente desde el propio portal, se recurrió a fuentes externas como la BVC, Google, entre 

otros.  

2.2 Modelo y categorías de análisis. 

La presente investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa – descriptiva, en 

la cual se realizó un análisis de contenido a los informes presentados por las empresas cotizantes 

en BVC. 

Con lo que respecta al análisis cualitativo-descriptivo este se centra en describir los detalles 

de una realidad, una situación determinada, una actuación o percepciones de un grupo en general 

(Valle, 2022), como el objetivo de la investigación es caracterizar las revelaciones financieras y 

no financieras relacionadas a la COVID-19 en las empresas cotizantes en BVC, el método 

cualitativo, implementa particularidades descriptivas a través del conocimiento y la investigación 

de los hechos por medio de terceros, lo que  permitió conocer y describir las características de 

dichas revelaciones (Álzate, 2014). 

Ahora bien, El análisis de contenido lo que pretende es estudiar el tema de un documento, 

en otras palabras, analiza las ideas que se plasman en el texto, como por ejemplo lo que 

significan las palabras, lo que trata una frase (López, 2009), por ende, este análisis permitió 
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estudiar los reportes que las empresas cotizantes en BVC presentaban y así encontrar las 

siguientes categorías de análisis:  

1.Tipo de reportes presentados: Indica si las entidades presentaron un reporte de 

sostenibilidad, integrado, anual, combinado o solo estados financieros para los años 2020 y 2021 

para así caracterizar algo similar a la investigación de Villa-Barrientos et al. (2020), pues ellos 

iban en búsqueda de su objetivo principal en los tipos de reportes corporativos, y la presente 

investigación iba en búsqueda de caracterizar los reportes usados por las empresas analizadas en 

tiempos de pandemia. 

2.Tipos de riesgos presentados a causa de la COVID–19: Indica si las empresas 

evaluaron en sus reportes riesgos como el de continuidad de negocio, liquidez, crédito, impago, 

inventarios y ciberseguridad, como por ejemplo Núñez-Laguna et al. (2022) el cual evalúo 

información sobre riesgos financieros dentro de las empresas que analizó, al igual que Waclawik 

(2021), pues este evaluó riesgos dentro de su investigación. 

3.Evaluación del principio de negocio en marcha (PNM) frente a la COVID–19: Indica 

si las empresas evaluaron el PNM para los años 2020 y 2021 (tiempo de pandemia), como por 

ejemplo en el trabajo de Zárate y de la cruz (2021) y Núñez-Laguna et al. (2022) los cuales 

evaluaron el principio de negocio en marcha bajo la capacidad si las compañías podían continuar 

en funcionamiento en tiempos de la COVID-19. 

4.Hechos posteriores relacionados a la COVID–19: Indica si las empresas revelaron 

dentro de sus reportes hechos posteriores relacionados a la pandemia, tal cual como lo que 

buscaron Núñez-Laguna et al. (2022) y Valderrama (2021) en su investigación, pues estos 

pretendían buscar información de revelación sobre hipótesis de negocio en marcha relacionados 

en la COVID-19. 
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5.Cambios sociales relacionados a la COVID-19: Indica si las empresas revelaron o no 

aspectos relacionados a lo social en tiempos de pandemia. 

6.Principales impactos sociales relacionados a la COVID-19: Indica si las empresas 

revelaron aspectos sociales en tiempos de la pandemia COVID-19, tales como; protocolos de 

bioseguridad, trabajo remoto, ayuda al empleado (orientación psicosocial, autocuidado, apoyos 

económicos o alimentarios, entre otros), ayuda a los diferentes sectores (donaciones de alimento, 

medicina, enseres, dinero, implementos de la salud, vacunas entre otros). 

7.Cambios ambientales relacionados a la COVID-19: Indica si las empresas analizadas 

revelaron o no aspectos relacionados a lo ambiental en tiempos de pandemia. 

8.Principales impactos ambientales relacionados a la COVID-19: Indica si las empresas 

analizadas revelaron aspectos relacionados a los impactos ambientales en pandemia, tales como; 

disminución de residuos generados, digitalización de documentos y Reducción del consumo 

Energético y de Agua.  

Es importante mencionar que, con lo que respecta a las categorías sociales y ambientales 

no se obtuvieron respaldos de investigaciones previas, como se mencionó anteriormente en la 

revisión de la literatura, por lo que estas categorías se enfocaron en la búsqueda de las 

subcategorías anteriormente mencionadas dentro de los reportes de las empresas analizadas. 

Finalmente, cabe la pena resaltar que la búsqueda de las categorías de la presente 

investigación se realizó mediante la metodología de búsqueda de palabras claves como COVID-

19, pandemia, coyuntura y coronavirus. 

3. Resultados 

Con la muestra clasificada por sectores y los tipos de reportes presentados por las 

compañías, según el sector, no fue posible determinar qué sector pudiese estar presentando una 
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mejora en la calidad de la información por el tipo de reporte que presentan, debido a que no hay 

una tendencia clara de un sector a inclinarse hacia algún tipo de reporte. 

El análisis de toda la información presente en las revelaciones de la muestra entregó como 

resultado una serie de congruencias y patrones, que dan cuenta de la afectación que tuvo la 

COVID-19, en términos financieros y no financieros, es importante resaltar que, las frecuencias 

que se muestran en las tablas siguientes, fueron calculadas con respecto al total de las empresas 

por sectores de cada año: 

3.1 Información financiera 

3.1.1 Evaluación de riesgos 

Los riesgos analizados en la presente investigación se midieron mediante un análisis en la 

información de los reportes presentados por las empresas cotizantes en BVC, los cuales en su 

mayoría están dados por la evaluación y/o materialización de riesgos en la operación cotidiana  

de la siguiente manera: 

3.1.1.1 Riesgo de Continuidad de negocio. 

En la tabla 3 se muestra la cantidad de empresas por sectores que presentaron en sus 

informes una evaluación del riesgo de continuidad en tiempos de coronavirus. 

Tabla 3. 

Riesgo de continuidad de negocio.  

Sector 

No advierten riesgo de 

continuidad 

Advierten riesgo de 

continuidad 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Financiero 8 0,8 9 0,9 2 0,2 1 0,1 10 10 

Industriales 8 0,73 9 1 3 0,27 0 0 11 9 

Inversiones 7 0,88 5 0,71 1 0,13 2 0,29 8 7 

Agroindustrial 6 0,67 7 0,88 3 0,33 1 0,13 9 8 

Servicios Públicos 5 0,71 7 1 2 0,29 0 0 7 7 



  19 

 

Sector 

No advierten riesgo de 

continuidad 

Advierten riesgo de 

continuidad 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Cemento y construcción 3 0,5 6 1 3 0,5 0 0 6 6 

Telecomunicaciones 2 0,67 2 1 1 0,33 0 0 3 2 

Otros 3 0,6 2 0,5 2 0,4 2 0,5 5 4 

Total 42 0,71 47 0,89 17 0,29 6 0,11 59 53 

 

Nota. Elaboración propia 

Dentro de los informes analizados se encontraron organizaciones que evaluaron el riesgo 

de continuidad de negocio, dentro de los cuales se pueden observar las siguientes manifestaciones 

de dos de ellas; Grupo Aval (2020) indicó que, debido a la pandemia fue necesario evaluar 

múltiples riesgos, dentro de estos, se encontró el riesgo de la continuidad de operar el negocio, ya 

que se vio directamente afectado por los efectos del virus. Por su parte Riopaila Agrícola S.A. 

(2021) manifestó que, el gobierno nacional adoptó medidas, para mitigar los efectos de la COVID-

19 impactando principalmente la economía, sin embargo, esto afectó negativamente el rendimiento 

financiero, llevando así a evaluar la continuidad de la operación. 

Dentro de los sectores analizados para el año 2020, el 71% de las empresas de los diferentes 

sectores evaluados, no revelaron información relacionada a la evaluación del riesgo de continuidad 

de negocio en tiempos de pandemia y el 29% si lo hicieron. Con lo que respecta para el año 2021, 

estos porcentajes cambiaron, puesto que las empresas dentro de los sectores analizados que no 

revelaron una evaluación del riesgo de continuidad fue del 89%, mientras que el 11% si lo hicieron, 

esto se pudo observar principalmente en la presentación general de los informes, como la carta del 

presidente y la gestión de la junta directiva, además de encontrarse revelaciones específicas sobre 

la gestión de los riesgos, en las notas relacionadas con las bases de preparación de los estados 

financieros. 
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Por su parte, el principio de negocio en marcha, para el 2020 y 2021, fue evaluado por el 

100% de la muestra, donde se evidenció que todas cumplieron con él. De lo anterior, se puede 

analizar que, aunque las afectaciones fueron críticas, e incluso en el periodo 2020, se dio hasta una 

suspensión de actividades en la gran mayoría de industrias, las empresas lograron mantenerse a 

flote y cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. 

3.1.1.2 Riesgo de liquidez.  

En cuanto al riesgo de liquidez, referenciado como la capacidad de las entidades para 

responder por sus obligaciones en el corto plazo (Sánchez y Milán, 2012), las empresas evaluaron 

este ítem por el cese de actividades al interior de ellas y la reducción de sus flujos de cajas. Sectores 

como el agroindustrial fueron de los pocos sectores que siguieron con sus actividades de forma 

regular incluyendo estrategias y/o protocolos de bioseguridad.   

La tabla 4 enseña la cantidad de empresas que presentaron en sus revelaciones la evaluación 

del riesgo de liquidez debido a la COVID-19. 

Tabla 4. 

Riesgo de Liquidez 

Sector 

No advierten riesgo de 

liquidez 

Advierten riesgo de 

liquidez 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 8 0,89 7 0,88 1 0,11 1 0,13 9 8 

Financiero 6 0,6 8 0,8 4 0,4 2 0,2 10 10 

Industriales 6 0,55 8 0,89 5 0,45 1 0,11 11 9 

Servicios Públicos 4 0,57 7 1 3 0,43 0 0 7 7 

Cemento y construcción 3 0,5 6 1 3 0,5 0 0 6 6 

Telecomunicaciones 2 0,67 2 1 1 0,33 0 0 3 2 

Inversiones 2 0,25 6 0,86 6 0,75 1 0,14 8 7 

Otros 2 0,4 3 0,75 3 0,6 1 0,25 5 4 

Total 33 0,56 47 0,89 26 0,44 6 0,11 59 53 
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Nota. Elaboración propia 

Ahora bien, se puede mencionar que, dentro del 56% del total de las empresas que no 

revelaron información asociada al riesgo de liquidez en el 2020, unos de los sectores con mayor 

representación de no revelación fueron el agroindustrial con el 89% del sector y el financiero con 

un 60% del mismo. Así mismo, las empresas que sí revelaron información en el 2020 respecto a 

este riesgo, con mayor participación fueron las del sector industrial y el de inversiones con 45% y 

75%, respectivamente, de su sector. 

Respecto a lo anterior para el año 2021, las cifras de revelación disminuyeron en gran 

cantidad, ya que para ese año la pandemia no estaba en su punto más fuerte y muchas empresas 

retomaron sus operaciones con normalidad, pues ese año fue el año de reactivación económica, así 

lo menciona La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (2022). 

Ahora bien, respecto a los textos bases de la investigación, Nuñez-Laguna et al. (2022) y 

Barbei et al. (2020), se encuentra que hacen alusión a este riesgo, asimilándose a los resultados de 

la presente investigación, pues los sectores analizados en sus respetivos países presentan muy bajo 

nivel de revelación. 

3.1.1.3 Riesgo de crédito e impago. 

Según Bonás et al. (2007) el riesgo de crédito es la posibilidad de que el deudor no asuma 

su obligación de pago al haberla obtenido anteriormente con el acreedor y de esta forma este se 

enfrenta a pérdidas a causa del incumplimiento (en monto, en tiempo o incluso en la forma) de 

una obligación por la contraparte, en una transición previamente acordada,  lo que va muy 

relacionado al riesgo de impago ya que este lo define Córdoba y Agredo (2018), como la 

imposibilidad que presentan un deudor de cumplir con los pagos en el tiempo justo con sus 
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obligaciones. Por ende, una empresa al enfrentar posibles pérdidas por la materialización del 

riesgo crédito se deba por la materialización del riesgo de impago del deudor. 

Sin embargo, aunque estos dos riesgos van muy de la mano, en la presente investigación 

se separan, ya que se analizó la evaluación que las empresas realizaron ante estos riesgos, lo que 

indica que, por ejemplo, por parte del riesgo de crédito, a las pérdidas que tuvieron las empresas 

analizadas por el incumplimiento de pago de sus deudores y lo que respecta al riesgo de impago 

se analizó a la imposibilidad de pago de estas mismas empresas analizadas. 

3.1.1.3.1. Riesgo de Crédito 

En este punto, la base empresarial colombiana cotizante en BVC, mostró en sus informes, 

una vulnerabilidad mayor frente a otros riesgos, debido, principalmente, a factores como la 

liquidez e incertidumbre presente en el mercado, y que afectó muchos de los agentes que 

intervienen en él. Es preciso resaltar aquí, la amplia gama de sectores que están representados y la 

diversidad de cada uno de ellos, ya que los resultados en conjunto entregaron esta evidencia. Los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 5. 

Riesgo de Crédito. 

Sector 

 

No advierten riesgo de 

crédito 

Advierten riesgo de 

crédito 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 9 1 8 1 0 0 0 0 9 8 

Industriales 6 0,55 9 1 5 0,45 0 0 11 9 

Servicios Públicos 5 0,71 6 0,86 2 0,29 1 0,14 7 7 

Cemento y construcción 4 0,67 6 1 2 0,33 0 0 6 6 

Inversiones 2 0,25 7 1 6 0,75 0 0 8 7 

Telecomunicaciones 2 0,67 2 1 1 0,33 0 0 3 2 

Financiero 1 0,1 3 0,3 9 0,9 7 0,7 10 10 

Otros 5 1 4 1 0 0 0 0 5 4 
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Sector 

 

No advierten riesgo de 

crédito 

Advierten riesgo de 

crédito 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Total 34 0,58 45 0,85 25 0,42 8 0,15 59 53 

 

Nota. Elaboración propia 

3.1.1.3.2 Riesgo Impago. 

Como se puede observar en la tabla 6, para el año 2020, se evidenció cómo el 90% de las 

empresas no evaluaron el riesgo de impago (o por lo menos no lo muestran en sus informes) y 

como en el 2021 no se encontraron indicios de que alguna lo hubieses hecho.  

Tabla 6. 

Riesgo de Impago 

Sector 

No advierten riesgo de 

impago 

Advierten riesgo de 

impago 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 9 1 8 1 0 0 0 0 9 8 

Cemento y construcción 9 0,9 10 1 1 0,1 0 0 10 10 

Financiero 8 0,73 9 1 3 0,27 0 0 11 9 

Industriales 8 1 7 1 0 0 0 0 8 7 

Inversiones 7 1 7 1 0 0 0 0 7 7 

Servicios Públicos 6 1 6 1 0 0 0 0 6 6 

Telecomunicaciones 2 0,67 2 1 1 0,33 0 0 3 2 

Otros 4 0,8 4 1 1 0,2 0 0 5 4 

Total 53 0,9 53 1 6 0,1 0 0 59 53 

Nota. Elaboración propia 

3.1.1.5 Riesgo de Inventarios. 

Al igual que la posibilidad de materialización de cualquier riesgo externo a las compañías, 

las empresas colombianas en los periodos analizados debieron evaluar aspectos internos que 
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pudiesen conducir a pérdidas materiales o financieras; es por esto por lo que se debió evaluar el 

riesgo de inventarios y era preciso entregar información sobre la exposición a él. 

Partiendo de la idea de que el riesgo de inventario se materializa, con la imposibilidad de 

venta de los productos o servicios de un ente, o de que, teniendo artículos disponibles para la venta 

en bodegaje, estos pierdan su valor o su calidad, se determinó en la revisión documental realizada 

a la serie de informes, tanto del 2020 como del 2021, que las empresas no se vieron expuestas 

directamente a este riesgo, que por el contrario, en algunos casos, el stock disponible de artículos 

hasta se vio disminuido en el periodo 2020, debido directamente a las medidas de aislamiento 

adoptadas por las compañías, en atención a las recomendaciones y legislación del gobierno para 

evitar lo propagación del virus. 

3.1.1.6 Riesgo de ciberseguridad. 

La tabla 7 muestra las empresas que incluyeron en sus reportes financieros y no financieros, 

la evaluación del riesgo de ciberseguridad: 

Tabla 7. 

Riesgo de Ciberseguridad 

Sector 

No advierten riesgo de 

Ciberseguridad 

Advierten riesgo de 

Ciberseguridad 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 9 0,82 9 1 2 0,18 0 0 11 9 

Cemento y construcción 8 0,89 8 1 1 0,11 0 0 9 8 

Financiero 6 1 5 0,83 0 0 1 0,17 6 6 

Industriales 6 0,86 5 0,71 1 0,14 2 0,29 7 7 

Inversiones 3 0,38 4 0,57 5 0,63 3 0,43 8 7 

Servicios Públicos 2 0,2 2 0,2 8 0,8 8 0,8 10 10 

Telecomunicaciones 2 0,67 1 0,5 1 0,33 1 0,5 3 2 

Otros 2 0,4 4 1 3 0,6 0 0 5 4 

Total 38 0,64 38 0,72 21 0,36 15 0,28 59 53 
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Nota. Elaboración propia 

En los años 2020 y 2021 el sector financiero fue uno de los sectores con mayor evaluación 

en el riesgo de ciberseguridad, pues para ambos periodos, alcanzó un porcentaje de evaluaciones 

de un 80%, siendo casi el total de empresas en este sector.  

Para el caso del sector agroindustrial se observó un número de 8 empresas, tanto para los 

años 2020 y 2021, que no revelan información sobre este riesgo, 89% y 100% respectivamente 

frente a los años. Sotomayor et al. (2022) alude que, aunque los países adoptaron medidas en la 

parte tecnológica, las brechas en el aspecto tecnológico son amplias y esto logra la restricción 

mayormente en el mundo de la agricultura y de la ruralidad. 

A continuación, se puede observar lo revelado por la empresa Exito en el año 2020 y el 

Banco Occidente en el 2021 respecto al riesgo de ciberseguridad: 

En el reporte del Grupo Éxito (2020) dentro de las actividades de los comités de la Junta 

Directiva se encontró la revisión de los mapas de riesgos estratégicos de 2020, debido a que la 

pandemia incluyó la identificación de tres nuevos riesgos: ciberseguridad, entorno seguro y 

bioseguridad y comportamiento de la demanda. Por otra parte, en el 2021, el Banco Occidente 

(2021) dentro de los riesgos que gestiono, se encontraba el riesgo de Seguridad de la Información 

y Ciberseguridad. 

3.1.1.7 Hechos posteriores. 

El análisis realizado mostró que, los sectores que presentaron hechos posteriores 

relacionados a la COVID-19 en el año 2020, fueron: agroindustrial, financiero y la clasificación 

de otros, sin embargo, no es un número representativo (solo una empresa por sector). Para el caso 

2021, solo Valores Simesa S.A presentó hechos posteriores relacionados a la COVID-19.  

3.2 Información no financiera 
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Si bien, los reportes entregados por las compañías centran su información en la evaluación 

de riesgos, también entregan otros tipos de revelaciones asociadas a la COVID-19, como 

revelaciones no financieras: 

3.2.1 Impactos Sociales. 

En las siguientes tablas se puede observar como las empresas realizaron aportes de carácter 

social, no solo en sus ambientes internos, sino también como se vincularon con externalidades, 

que de una u otra forma, contribuyeron a sobrellevar los efectos de la COVID-19, como por 

ejemplo Bancolombia (2020) se adoptó al cambio que trajo consigo la pandemia y aprobó e 

implementó protocolos de bioseguridad. Asimismo, el Grupo Aval efectuó el trabajo remoto para 

los cargos que lo permitían, además migraron a una especie de trabajo híbrido, alternando el trabajo 

presencial y remoto, esquema que será estándar en el futuro (Grupo Aval, 2021). 

Tabla 8. 

Protocolos de bioseguridad 

Sector 

No advierten de 

implementar protocolos 

de bioseguridad 

Advierten de 

implementar protocolos 

de bioseguridad 

Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 5 0,63 4 0,57 3 0,38 3 0,43 8 7 

Cemento y construcción 4 0,4 7 0,7 6 0,6 3 0,3 10 10 

Financiero 2 0,22 8 1 7 0,78 0 0 9 8 

Industriales 2 0,29 6 0,86 5 0,71 1 0,14 7 7 

Inversiones 1 0,17 3 0,5 5 0,83 3 0,5 6 6 

Servicios Públicos 1 0,09 8 0,89 10 0,91 1 0,11 11 9 

Telecomunicaciones 0 0 1 0,5 3 1 1 0,5 3 2 

Otros 1 0,2 3 0,75 4 0,8 1 0,25 5 4 

Total 16 0,27 40 0,75 43 0,73 13 0,25 59 53 

Nota. Elaboración propia 
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Observando los resultados plasmados en la anterior tabla, se encontró como el 73% y el 

25% revelaron información sobre la implementación de protocolos de bioseguridad para los 

periodos 2020 y 2021 respectivamente. Para el periodo 2020 todos los sectores presentan un 

comportamiento en el cual revelan información referente al tema con porcentajes por encima del 

60%, excepto el sector inversiones; en contraste para el 2021, sucede que los sectores revelan en 

menor nivel información relacionada con esta categoría, presentando porcentajes de revelación por 

debajo del 30% de las empresas, con excepción de los sectores cemento y construcción, 

inversiones y telecomunicaciones que se encuentran en una banda entre el 43% y el 50%, pero 

ningún sector destaca por su alto nivel de revelación sobre la implementación de protocolos de 

bioseguridad en este año. 

Tabla 9. 

Trabajo remoto 

Sector 

No advierten de 

implementar el trabajo 

remoto 

Advierten de 

implementar el trabajo 

remoto 

Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 6 0,6 7 0,7 4 0,4 3 0,3 10 10 

Cemento y construcción 5 0,56 8 1 4 0,44 0 0 9 8 

Financiero 4 0,36 8 0,89 7 0,64 1 0,11 11 9 

Industriales 3 0,38 4 0,57 5 0,63 3 0,43 8 7 

Inversiones 2 0,33 3 0,5 4 0,67 3 0,5 6 6 

Servicios Públicos 1 0,14 6 0,86 6 0,86 1 0,14 7 7 

Telecomunicaciones 1 0,33 1 0,5 2 0,67 1 0,5 3 2 

Otros 3 0,6 3 0,75 2 0,4 1 0,25 5 4 

Total 25 0,42 40 0,75 34 0,58 13 0,25 59 53 

 

Nota. Elaboración propia 
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La implementación del trabajo remoto en 2020 presenta una mayor frecuencia de 

revelación, con un 58% frente a un 25% para el periodo 2021, donde destacan los sectores 

agroindustriales, financiero y el sector otros, por ser los de más baja frecuencia, sin embargo, el 

más bajo alcanza un 40%. Para el 2021 si bien es bajo el nivel de revelación, el sector agroindustrial 

destaca por la ausencia de revelación frente a la categoría. 

Tabla 10. 

Apoyo a los diferentes sectores 

Sector 

No advierten apoyo a 

los diferentes sectores 

Advierten apoyo a los 

diferentes sectores 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 7 0,78 7 0,88 2 0,22 1 0,13 9 8 

Cemento y construcción 4 0,67 5 0,83 2 0,33 1 0,17 6 6 

Financiero 4 0,4 7 0,7 6 0,6 3 0,3 10 10 

Industriales 4 0,36 5 0,56 7 0,64 4 0,44 11 9 

Inversiones 2 0,25 4 0,57 6 0,75 3 0,43 8 7 

Servicios Públicos 2 0,29 4 0,57 5 0,71 3 0,43 7 7 

Telecomunicaciones 2 0,67 1 0,5 1 0,33 1 0,5 3 2 

Otros 2 0,4 2 0,5 3 0,6 2 0,5 5 4 

Total 27 0,46 35 0,66 32 0,54 18 0,34 59 53 

 

Nota. Elaboración propia 

De manera general, las empresas dentro de su gestión realizaron apoyos a diferentes 

sectores sociales. Los resultados muestran como en 2021 el 34% de las empresas revelaron su 

aporte en esta categoría, frente a un 54% del año anterior. 

Tabla 11. 

Apoyo a los empleados 
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Sector 

No advierten apoyo a 

los empleados 

Advierten apoyo a los 

empleados 
Total empresas 

2020 Frec. 2021 Frec. 2020 Frec. 2021 Frec. 2020 2021 

Agroindustrial 6 0,75 3 0,43 2 0,25 4 0,57 8 7 

Cemento y construcción 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 10 10 

Financiero 5 0,45 1 0,11 6 0,55 8 0,89 11 9 

Industriales 4 0,44 5 0,63 5 0,56 3 0,38 9 8 

Inversiones 3 0,5 1 0,17 3 0,5 5 0,83 6 6 

Servicios Públicos 2 0,29 5 0,71 5 0,71 2 0,29 7 7 

Telecomunicaciones 1 0,33 1 0,5 2 0,67 1 0,5 3 2 

Otros 3 0,6 2 0,5 2 0,4 2 0,5 5 4 

Total 29 0,49 23 0,43 30 0,51 30 0,57 59 53 

 

Nota. Elaboración propia 

Respecto a esta categoría, se puede observar un buen nivel de revelación por parte de los 

sectores analizados, ya que superó el 50% de revelación en cada año, para el año 2020 se encontró 

un porcentaje de revelación del 51 y para el 2021 el 57% de las empresas. Sin embargo, para el 

año 2021, aunque el porcentaje es menor en revelación, superan el 40%, con un 49% y 43% para 

el 2020 y 2021 respectivamente. Asimismo, se observó que dentro de los sectores en ambos años 

hubo un flujo de revelación positivo, ya que todos los sectores revelaron algo acerca de esta 

categoría. 

3.2.2 Impactos Ambientales. 

Al igual que las empresas buscaron mostrar una imagen positiva frente a sus impactos 

sociales con referencia a la COVID-19, también lo hicieron con factores ambientales como en el 

consumo de agua y energía, la digitalización de documento y la reducción de residuos.  

Tabla 12. 

Reducción consumo de agua y energía 
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Sector 

No advierten de reducir el 

consumo de agua y 

energía 

Advierten de reducir el 

consumo de agua y 

energía 

Total 

empresas 

2020 Frec. 2020 Frec. 2020 

Agroindustrial 9 1 0 0 9 

Cemento y construcción 8 0,8 2 0,2 10 

Financiero 8 1 0 0 8 

Industriales 7 0,64 4 0,36 11 

Inversiones 4 0,57 3 0,43 7 

Servicios Públicos 3 0,5 3 0,5 6 

Telecomunicaciones 2 0,67 1 0,33 3 

Otros 3 0,6 2 0,4 5 

Total 44 0,75 15 0,25 59 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 13. 

Disminución de residuos 

Sector 

No advierten la 

disminución de residuos 

Advierten la disminución 

de residuos 

Total 

empresas 

2020 Frec. 2020 Frec. 2020 

Agroindustrial 9 1 0 0 9 

Cemento y construcción 8 0,8 2 0,2 10 

Financiero 8 1 0 0 8 

Industriales 6 0,55 5 0,45 11 

Inversiones 6 0,86 1 0,14 7 

Servicios Públicos 3 0,5 3 0,5 6 

Telecomunicaciones 2 0,67 1 0,33 3 

Otros 5 1 0 0 5 

Total 47 0,8 12 0,2 59 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 14. 

Digitalización de los documentos 
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Sector 

No advierten implementar 

la digitalización de los 

documentos 

Advierten implementar la 

digitalización de los 

documentos 

Total 

empresas 

2020 Frec. 2020 Frec. 2020 

Agroindustrial 10 0,91 1 0,09 11 

Cemento y construcción 9 1 0 0 9 

Financiero 7 0,7 3 0,3 10 

Industriales 7 1 0 0 7 

Inversiones 6 0,75 2 0,25 8 

Servicios Públicos 5 0,83 1 0,17 6 

Telecomunicaciones 1 0,33 2 0,67 3 

Otros 3 0,6 2 0,4 5 

Total 48 0,81 11 0,19 59 

Nota. Elaboración propia 

Las empresas para el año 2020 presentaron en sus reportes información sobre la reducción 

del consumo de agua y energía, digitalización de documentos y disminución de residuo. Es 

importante mencionar que para este análisis no se implementa una tabla comparativa de un año a 

otro, debido a que en el 2021 ninguna de las empresas analizadas reveló información de los aportes 

que realizaron al medio ambiente relacionado con la COVID-19. 

4. Discusión 

4.1 Revelaciones Financieras 

Habiendo ubicado los informes presentados por las compañías en el 2020 y el 2021, bajo 

dos dimensiones: sector al que pertenecen y tipos de informe presentados, se revisa como en países 

como Perú, Chile Y Argentina, investigaciones similares, se centran de igual manera, en las 

empresas cotizantes en bolsa de valores, por el nivel de divulgación de la información que estas 

tienen, además en los dos primeros países se presenta una estructuración también por sectores, que 

si bien no son la misma clasificación (por la composición del mercado de emisores en cada nación), 
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dan luz de como entregan su información a los agentes de interés, estas investigaciones son las de 

Núñez-laguna et al.  (2022) y Barbei et al. (2020), respectivamente. 

 Al contrastar el resultado de la evaluación del principio de negocio en marcha con 

investigaciones en la región, se puede indicar entonces que los resultados de esta investigación 

coinciden con los del estudio realizado por Núñez-laguna et al. (2022), quien informa que, en su 

mayoría las entidades en Perú y Chile revelan información sobre la hipótesis de negocio en marcha, 

indicando que a pesar de los impactos del coronavirus estas pueden continuar con sus operaciones, 

sin que el negocio padezca afectaciones significativas. Barbie et al. (2020) por su parte indica en 

su investigación, realizada en Argentina que, posiblemente los informes trimestrales de las 

empresas puedan brindar más información acerca del principio de negocio en marcha respecto a 

la coyuntura, pues en el tiempo analizado no presentaron estas revelaciones. 

Una explicación valida, es el robusto músculo financiero que poseían estas grandes 

empresas en el momento en que se dio la coyuntura, donde contaban con buenos indicadores 

financieros. Empresas como Paz del Río (2020), en su reporte indicaron que, aunque la pandemia 

trajo consigo muchos retos, que implicaron actuar rápidamente, la empresa contaba con la liquidez 

y los recursos para continuar operando bajo la hipótesis de negocio en marcha.  

Con lo que respecta a la agroindustria, Petit-Jiménez (2021), hace mención que este sector 

es un ente primordial para el suministro de alimentos y no tuvo cabida al cese de sus operaciones, 

por lo tanto, se puede decir que, al no dejar de producir, las empresas pertenecientes a este sector 

mantuvieron sus ingresos y no presentaron índices de algún riesgo de liquidez, por lo que realizar 

una evaluación profunda y exhaustiva sobre el riesgo no era necesario. Ahora bien, Bellens (2020), 

menciona que en tiempos de pandemia se necesitó de un sector bancario fuerte; este superó con 
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éxito las presiones inmediatas de esta coyuntura, por lo que, al ser así, la posibilidad de evaluar el 

riesgo de liquidez no era un requerimiento que las empresas del sector presentarán en el momento. 

Para el caso del riesgo de crédito, es claro que el año 2020 desde la evidencia presentada, 

incorpora unos resultados negativos frente a esta variable, en comparación con el año 2021, donde 

es notable la reducción de exposición frente a este riesgo. La razón principal de la amplia diferencia 

es que en Colombia los picos más altos de afectación de la COVID-19, así como las medidas para 

mitigarlo, se presentaron en 2020, mientras que el periodo 2021 ya se adelantaba las medidas de 

recuperación económica. 

Con lo que respecta al riesgo de inventarios, a nivel regional, en países donde se encuentran 

estudios similares sobre temas en cuestión, no se evidencian resultados concluyentes sobre el 

riesgo de inventarios. En Perú y Chile desde un enfoque cualitativo Núñez-Laguna et al. (2022), 

no determinaron como posible este tipo de riesgo o por lo menos no es mencionado en el estudio 

con similitudes al aquí plasmado. En Argentina, Barbei et al. (2020), en su estudio tampoco 

presenta información sobre este riesgo en concreto. 

Otro riesgo también analizado fue la ciberseguridad, es la medida que protege la integridad 

de los sistemas de información y la infraestructura, que permiten la ejecución de las operaciones 

y garantizan el servicio al cliente (Interconexión Eléctrica S.A., 2020). Ahora bien, el riesgo de 

ciberseguridad se puede definir como la violación en el espacio tecnológico de las empresas, que 

por ende termina en el acceso no permitido a los datos e información de una entidad.  

Contreras et al. (2019), indica que, el sector financiero es uno de los principales blancos 

para los ataques cibernéticos, esto demuestra el por qué este sector evaluó este riesgo con mayor 

precaución, pues la crisis desatada por el coronavirus llevó a que múltiples empresas de este sector 
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evaluaran y replantearan nuevamente su postura y medidas implementadas para mitigar la 

materialización del riesgo de ciberseguridad. 

Finalmente, en las revelaciones financieras, cuando se es necesario, se incluye una nota de 

hechos posteriores, esta nota sirve básicamente, para que los usuarios quienes preparan la 

información rindan cuenta de los hechos relevantes que sucedieron después de la elaboración de 

los estados financieros y así los agentes de la información puedan tener un contexto global de la 

situación por la que atraviesa la organización, pues los estados financieros pueden llegarse a ver 

afectados por múltiples sucesos que pasan con posterioridad a la fecha de elaboración y 

presentación de los mismos, razón por la cual se hace imperativo incluir esta nota en los reportes 

de la organización si es necesario (Federación Internacional de Contadores, 2013).  

Para los años 2020 y 2021, algunas empresas analizadas revelaron hechos posteriores, pero 

no relacionados directamente con la COVID-19, esto se debe a que los impactos que se generaron 

no se podían prever de manera inmediata, así se puede evidenciar también en los textos bases de 

Barbei et al. (2020) y Núñez-Laguna et al. (2022). 

4.2 Revelaciones no financieras 

Para las organizaciones, se ha vuelto indispensable la incorporación de la gestión social, es 

por esto por lo que gran parte de las entidades ahora tienen dentro de sus políticas contribuir con 

aportes, que puedan generar con el tiempo un avance en el entorno donde se encuentran ubicadas 

(Ramírez et al., 2017). Con la pandemia, las organizaciones se vieron persuadidas a realizar un 

mayor aporte al entorno social, que ayudara a sobrellevar la crisis en su entorno. 

El número más alto de revelación se dio en los protocolos de bioseguridad, debido a que 

los casos positivos incrementaban cada vez más y las entidades vieron la necesidad de implementar 
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estos protocolos con el fin de prevenir dicho virus y salvaguardar la salud de sus colaboradores 

(Córdova y Díaz, 2020). 

La segunda categoría a nivel social con mayor nivel de revelación fue el trabajo remoto, 

siendo esto concordante con la realidad vivida, pues las empresas debían continuar con sus 

actividades comerciales y esto lo lograron protegiendo la salud y vida de sus colaboradores, así 

mismo aportando a sus necesidades como empleados (salud, autocuidado y demás), así pues, las 

entidades tomaron esta opción de teletrabajo como medida de aseguramiento y prevención 

(Gutiérrez, 2021). Por ejemplo, para el 2020 Bancolombia y Bolsa Mercantil de Colombia para el 

2021 Carvajal Empaque S.A y Celsia S.A fueron unas de las empresas que revelaron información 

acerca de esta categoría.  

Si bien, las dos categorías mencionadas anteriormente a nivel social son la que poseen un 

mayor número de revelaciones en el año 2020, el apoyo a los diferentes sectores (como, por 

ejemplo, el sector salud, educativo, humanitario, entre otros) y empleados, también abarcó una 

gran parte de presentación en la muestra, esto se debe a que en tiempos de pandemia las empresas 

analizadas aportaron mucho al sostenimiento de un mejor país por medio de donaciones y demás 

a la sociedad en tiempos de coyuntura. Así mismo, también se enfocaron mucho en el bienestar de 

sus empleados pues esta pandemia dio un gran giro en el diario vivir (Organización Internacional 

del Trabajo, 2021). 

Es preciso decir que, para el año 2021 la categoría de revelación que más porcentaje de 

presentación obtuvo fue el apoyo al empleado, esto se podría decir que es debido a que con la crisis 

del coronavirus el personal de las organizaciones fue quien finalmente se vio más afectado, 

principalmente en el aspecto psicológico y salud, esto tiene mucha relación, puesto que desde el 
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2020 las empresas se enfocaron mucho en la protección de sus colaboradores, como se mencionó 

anteriormente y como lo justificó Gutiérrez ( 2021) en su investigación.  

A medida que pasa el tiempo el cuidado y la protección por el medio ambiente se ha 

convertido en un factor muy importante en el entorno mercantil, dado la alta contaminación y el 

desgaste que las mismas empresas han ocasionado con el desarrollo de su actividad, es por ello, 

que cuidar el medio ambiente se ha tornado en un objetivo a cumplir en cada organización y así 

en su fase de cumplimiento poder mostrar ante los agentes de interés, los avances y el aporte al 

cuidado del ambiente en sus reportes, Remacha (2017) señala que, como parte de la 

responsabilidad social corporativa, las entidades tienen un mayor enfoque en la importancia del 

cuidado del entorno en donde habitamos. 

Si bien los resultados son mayores por parte de los que no revelaron información sobre las 

categorías ambientales, se puede determinar que, la pandemia permitió la reducción de consumo 

de agua y energía de las empresas, pues se introdujo el factor de movilidad sostenible, ya que las 

personas tuvieron que evitar los desplazamientos hacia la empresa por la implementación del 

teletrabajo (Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., 2020). 

Por otra parte, los resultados de la categoría de digitalización de documentos cuyo resultado 

fue positivo, se da porque la pandemia aceleró el proceso de conversión a los documentos digitales, 

ya que los procesos de firma, diligenciamiento y expedición de documentos no podían ser 

realizados en modalidad presencial (Grupo Bolívar S.A., 2020). 

Desde la categoría disminución de residuos generados, el aporte por las compañías fue poco 

comparado con el total de la muestra, sin embargo, es válido mencionar que las revelaciones 

enfocadas a esta categoría están dadas por la no presencia del personal en las instalaciones 

(Bancolombia, 2020). 
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Empero, aunque anteriormente se mencionan los cambios positivos que trajo consigo dicha 

coyuntura en el entorno ambiental, hay autores que se oponen al hecho de que la pandemia aportó 

de manera positiva en el cuidado del medio ambiente, por una parte Palma et al. (2020) menciona 

que los pocos beneficios que esta trajo consigo son temporales y que además los efectos más 

visibles de esta fueron, aumento del volumen de residuos tóxicos, contaminación de agua y suelos 

por su uso continuo y demás, por otra parte, Parra (2020), llega a una conclusión igual al  autor 

anterior, pues este menciona que la COVID-19 tampoco tiene su lado eficaz, ya que sus efectos 

son temporales. 

5. Conclusiones 

En esta investigación se caracterizaron las revelaciones financieras y no financieras de las 

empresas colombianas cotizantes en BVC, donde se pudo encontrar que fue poca la revelación por 

parte de las empresas analizadas, principalmente en temas asociados a la exposición de riesgos y 

la forma como las compañías interactúan con su entorno. Es de resaltar que, algunas de las 

empresas revelaron los efectos tanto financieros y no financieros a raíz de la COVID-19. 

Destacando resultados como que todas las empresas pudieron cumplir con su principio de negocio 

en marcha a pesar de la exposición a riesgos de liquidez, crédito, impago, etc. Además, los entes 

económicos aportaron con su entorno en temas sociales y ambientales. 

 Aunque la pandemia a este punto no es un tema nuevo, si es un factor que a la fecha sigue 

afectando el diario vivir de las personas y la rutina comercial de las empresas. Se puede decir que 

esta coyuntura lleva en el entorno alrededor de tres años y a la fecha no hay investigaciones 

nacionales que aporten al tema de las características de las revelaciones financieras y no financieras 

en las empresas de Colombia, aclarando que si existen en países diferentes al nuestro, lo que 

significa que la presente investigación da un aporte significativo a la literatura colombiana y demás 
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países interesados en los resultados del presente trabajo, además de mostrar a los agentes de interés 

las características y la forma en como estas empresas están revelando la información en tiempos 

críticos como lo es una pandemia. 

 Este artículo repercute directamente en las posibles decisiones que un agente de interés 

pueda tomar a futuro, entendiendo que tipo de información están revelando las compañías emisoras 

de valores presentes en la BVC. A nivel profesional es válido replantear como los profesionales 

de la contabilidad y las empresas se adaptan a grandes crisis que fuerzan el cambio, entendiendo 

que, desde el ejercicio de las diferentes profesiones económicas, como la contable, se puede influir 

en esas futuras decisiones mencionadas anteriormente, ahora bien, no es preciso tampoco 

crucificar el desarrollo de la profesión, pues es comprensible que fenómenos como el presentado 

con la COVID-19, sean predecibles o explicados. 

Las limitaciones de este trabajo se derivan de la poca revelación de las empresas cotizantes 

en BVC con las categorías que en la presente investigación se evaluaron, asimismo la poca 

literatura existente en Colombia al momento del desarrollo de los resultados de este, además de 

ser un análisis desde afuera de cada una de las compañías, desconociendo cuales son las 

motivaciones internas a la hora de presentar la información. 

 Este trabajo deja la puerta abierta a realizar investigaciones a nivel regional, que pueden 

caracterizar a nivel agregado la forma en que las empresas de Latinoamérica por ejemplo vienen 

presentando sus revelaciones. 
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