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Resumen
La investigación se basó en un enfoque cualitativo, combina una revisión 
sistemática de la literatura con el análisis de cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes sectores y tamaños. Los hallazgos 
revelan una interrelación compleja y dinámica entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Se observa que las culturas 
organizacionales orientadas al control tienden a implementar sistemas 
contables más rigurosos, mientras que las culturas que valoran la 
innovación muestran mayor flexibilidad en la interpretación de las normas 
contables. Por otro lado, se evidencia que la adopción de ciertas prácticas 
contables, como la implementación de sistemas de contabilidad de costos 
detallados o la adopción de normas internacionales de información 
financiera, influyen significativamente en la cultura organizacional, 
promueven valores como la eficiencia, la transparencia y la 
comparabilidad. Los resultados de este estudio tienen implicaciones 
significativas para la gestión empresarial y la toma de decisiones 
financieras en el sector industrial, subrayan la importancia de considerar 
tanto los aspectos técnicos de la contabilidad como los elementos 
culturales de la organización para lograr una gestión efectiva y un 
desempeño financiero óptimo.
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Abstract
The research is based on a qualitative approach, combining a systematic 
literature review with the analysis of five case studies of industrial companies 
from different sectors and sizes. The findings reveal a complex and dynamic 
interrelationship between financial accounting and organizational culture. It is 
observed that control-oriented organizational cultures tend to implement more 
rigorous accounting systems, while cultures that value innovation show 
greater flexibility in interpreting accounting standards. On the other hand, it is 
evidenced that the adoption of certain accounting practices, such as the 
implementation of detailed cost accounting systems or the adoption of 
international financial reporting standards, significantly influence 
organizational culture, promoting values such as efficiency, transparency, and 
comparability. The results of this study have significant implications for 
business management and financial decision-making in the industrial sector, 
highlighting the importance of considering both the technical aspects of 
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y 
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades 
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual, 
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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Introducción

En el dinámico y competitivo entorno 
empresarial actual, las organizaciones 
industriales se enfrentan a desafíos cada 
vez más complejos que requieren una 
gestión eficaz de sus recursos financieros 
y humanos (Pino & Zapata, 2023; 
Vintimilla-Padilla & Moreno-Narváez, 
2024). En este contexto, la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional 
emergen como dos elementos 
fundamentales que influyen 
significativamente en el éxito y la 
sostenibilidad de estas entidades .

La contabilidad financiera, como 
sistema de información que registra, 
clasifica y resume las transacciones 
económicas de una entidad, desempeña 
un papel crucial en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas. En el sector 
industrial, caracterizado por la 
complejidad de sus operaciones y la 
intensidad del capital, los sistemas 
contables adquieren una relevancia aún 
mayor (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
Estos necesitan ser capaces de manejar 
aspectos específicos como la contabilidad 
de costos, la valoración de inventarios, la 
depreciación de activos fijos y la gestión 
de grandes inversiones de capital.

Por otro lado, la cultura 
organizacional, entendida como el 
conjunto de valores, creencias y 
comportamientos compartidos por los 
miembros de una organización, influye 
significativamente en cómo se llevan a 
cabo las operaciones y se toman las 
decisiones dentro de la empresa 

(Arroba-Silva & Altamirano-Hidalgo, 
2023; García Velásquez, 2023). En el 
sector industrial, donde la eficiencia 
operativa y la innovación son 
fundamentales para mantener la 
competitividad, la cultura organizacional 
es un factor determinante en el éxito o 
fracaso de una empresa.

La interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional es 
un tema que ha ganado creciente atención 
en la literatura académica y en la práctica 
empresarial. Autores como (Arroba-Silva 
& Altamirano-Hidalgo, 2023; Zabala 
Luna, 2022) han explorado cómo las 
prácticas contables influyen en la cultura 
organizacional y viceversa. Sin embargo, 
la mayoría de los estudios existentes se 
han centrado en el sector de servicios o en 
entidades multinacionales, dejan un vacío 
en la comprensión de esta interrelación en 
el contexto específico de las entidades 
industriales.

El objetivo principal de este estudio es 
analizar en profundidad la interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en el contexto 
específico de las entidades industriales. 
Se busca responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 1) ¿Cómo 
influye la cultura organizacional en las 
prácticas de contabilidad financiera en las 
entidades industriales?, 2) ¿De qué 
manera los procesos y resultados de la 
contabilidad financiera impactan en la 
cultura organizacional de estas entidades 
? y 3)  ¿Qué implicaciones tiene esta 
interrelación para la gestión empresarial 
y la toma de decisiones financieras en el 
sector industrial?

sistema de contabilidad de costos muy 
detallado llevaría inadvertidamente a una 
cultura de microgestión si no se maneja 
adecuadamente.

Los casos de estudio relevantes 
proporcionan una visión detallada de 
cómo la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional se manifiesta en 
diferentes contextos empresariales. Estos 
casos abarcan una variedad de sectores y 
tamaños de entidades , con una 
perspectiva amplia sobre esta dinámica 
compleja (Murillo et al., 2021; Olaya 
Guzmán, 2021).

El primer caso involucra a una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, que ejemplifica cómo una 
cultura enfocada en la excelencia 
operativa se refleja en prácticas contables 
minuciosas y rigurosas (Uribe Medina, 
2020; Williams Piedra & Sánchez 
Batista, 2020). La empresa ha 
implementado un sistema de contabilidad 
de costos extremadamente detallado, que 
permite un control preciso de los gastos y 
respalda la toma de decisiones operativas. 
Este enfoque en el control de costos es un 
reflejo de su cultura organizacional, y que 
también ha contribuido a reforzar una 
mentalidad centrada en la eficiencia y la 
mejora continua en toda la organización . 
Los empleados, conscientes de la 
importancia del control de costos, han 
interiorizado estos valores, lo que se 
traduce en una búsqueda constante de 
formas de optimizar los procesos y 
reducir los gastos innecesarios.

El segundo caso se centra en una 

mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, que ilustra 
cómo una cultura de responsabilidad 
ambiental impulsa la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental 
(Robles Espinoza, 2020; Rubio Girona, 
2020). Esta empresa ha dado un paso más 
allá de las prácticas contables 
tradicionales al implementar un sistema 
de contabilidad de costos ambientales y 
comenzar a publicar informes de 
sostenibilidad de manera voluntaria. 
Estas iniciativas mejoraron la capacidad 
de la empresa para medir y gestionar su 
impacto ambiental, y que también han 
reforzado la cultura de sostenibilidad en 
toda la organización. Los empleados se 
sienten más comprometidos con los 
objetivos de sostenibilidad de la empresa, 
y esta conciencia ambiental se ha 
convertido en una parte integral de la 
identidad corporativa.

El tercer caso involucra a una pequeña 
empresa familiar del sector textil, que 
demuestra cómo la implementación de 
nuevas prácticas contables actúa como un 
catalizador para cambios culturales 
significativos (Morocho-Caraguay et al., 
2019; Ospina Delgado & Giraldo Garcés, 
2019). La introducción de un sistema de 
costos basado en actividades (ABC) tuvo 
un impacto que fue más allá de 
simplemente mejorar la precisión de la 
información de costos. Este cambio 
fomentó el desarrollo de una cultura de 
conciencia de costos y eficiencia entre los 
empleados. El personal de todos los 
niveles comenzó a comprender mejor 
cómo sus acciones afectaban los costos 
de la empresa, lo que llevó a una mayor 
responsabilidad y a la búsqueda proactiva 

de formas de mejorar la eficiencia 
operativa. Este caso subraya cómo las 
prácticas contables sirven como 
herramientas educativas, promueve un 
cambio en la mentalidad y el 
comportamiento de los empleados.

El cuarto caso se enfoca en una 
empresa de tecnología industrial en 
rápido crecimiento, que ilustra cómo una 
cultura de innovación y transparencia 
conduce a prácticas contables no 
convencionales y a una divulgación 
financiera que va más allá de los 
requisitos mínimos (Ozuna, 2021; 
Pelegrín Mesa et al., 2021). Esta empresa 
ha desarrollado métricas financieras 
innovadoras para evaluar sus proyectos 
de investigación y desarrollo, reflejó su 
enfoque en la innovación incluso en sus 
prácticas contables. Además, ha adoptado 
una política de divulgación financiera 
muy abierta, proporcionó información 
detallada sobre sus gastos de I+D y 
proyecciones de ingresos futuros de 
nuevos productos. Esta transparencia 
refleja los valores de la empresa, y que 
también ha ayudado a construir confianza 
con los inversores y otras partes 
interesadas. La cultura de apertura y 
transparencia se ha extendido más allá de 
las prácticas contables, influye en la 
comunicación interna y externa de la 
empresa en todos los niveles.

El quinto caso involucra a una 
empresa industrial tradicional en proceso 
de transformación digital, demostró cómo 
la adopción de nuevas normas contables 
contribuye a un cambio cultural más 
amplio. La transición de esta empresa a 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  alteró sus 
prácticas contables, y  que también 
fomentó una cultura de mayor apertura y 
comparabilidad con estándares globales 
(Morocho-Caraguay et al., 2019; Ospina 
Delgado & Giraldo Garcés, 2019). Este 
cambio ha llevado a la empresa a 
reevaluar muchos de sus procesos y 
prácticas, en el departamento de 
contabilidad, y en toda la organización. 
La adopción de las NIIF ha impulsado un 
enfoque más global y una mayor 
conciencia de las mejores prácticas 
internacionales, lo que ha sido 
fundamental en el proceso de 
transformación digital de la empresa.

Estos casos de estudio revelan 
patrones interesantes en la interacción 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional. En primer lugar, 
demuestran que las prácticas contables 
son tanto un reflejo de la cultura existente 
como un motor de cambio cultural. Por 
ejemplo, en el caso de la empresa 
automotriz, el sistema de contabilidad de 
costos detallado refuerza una cultura ya 
existente de excelencia operativa. Por 
otro lado, en el caso de la empresa textil, 
la introducción de un nuevo sistema de 
costos fue el catalizador para un cambio 
cultural hacia una mayor conciencia de 
costos.

En segundo lugar, estos casos ilustran 
cómo la alineación entre las prácticas 
contables y los valores culturales lleva a 
resultados positivos. La empresa de 
tecnología industrial, por ejemplo, ha 
logrado alinear sus prácticas de 
divulgación financiera con su cultura de 
innovación y transparencia, lo que ha 

fortalecido su posición en el mercado y su 
relación con los inversores.

Además, estos casos demuestran que 
la relación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional no 
es unidireccional. En el caso de la 
empresa de maquinaria, la cultura de 
responsabilidad ambiental llevó a la 
adopción de prácticas de contabilidad 
ambiental, que a su vez reforzaron y 
profundizaron esa cultura en toda la 
organización. Este ciclo de refuerzo 
mutuo sugiere que las entidades utilizan 
estratégicamente las prácticas contables 
para fortalecer y perpetuar los aspectos 
deseados de su cultura organizacional.

Finalmente, estos casos subrayan la 
importancia de considerar el contexto 
específico de cada organización. Factores 
como el tamaño de la empresa, el sector 
industrial, la etapa de desarrollo y los 
desafíos específicos que enfrenta 
influyen significativamente en cómo se 
manifiesta la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional. Por ejemplo, la empresa 
en proceso de transformación digital 
enfrentó desafíos únicos al adoptar las 
NIIF, que se entrelazaron con su proceso 
más amplio de cambio organizacional.

 
Discusión

Los resultados de este estudio revelan 
una relación compleja y dinámica entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Esta interrelación tiene 
implicaciones significativas para la 
gestión empresarial y la toma de 

decisiones financieras. La interpretación 
de los resultados sugiere que existe una 
influencia mutua y un refuerzo entre estos 
dos aspectos de la organización. Las 
prácticas contables tienen el poder de 
moldear la cultura organizacional al 
promover ciertos valores y 
comportamientos, mientras que la cultura 
organizacional influyen en la elección e 
implementación de prácticas contables 
(Salazar Taipe & Palacios Aguilar, 2021; 
Senderovich, 2021). Este ciclo de 
refuerzo lleva a la creación de arquetipos 
organizacionales distintivos en el sector 
industrial, donde ciertas combinaciones 
de prácticas contables y rasgos culturales 
se vuelven característicos de entidades 
particulares o subsectores.

La naturaleza de la interrelación entre 
contabilidad y cultura se revela como 
altamente contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, el subsector 
industrial, la etapa de crecimiento y el 
entorno competitivo influyen 
significativamente en cómo se manifiesta 
esta interrelación (Jiménez Tecillo & 
Morales Hernández, 2023; Pereira et al., 
2023; Pino & Zapata, 2023). Esta 
contextualidad subraya la importancia de 
adoptar un enfoque contingente en la 
gestión de esta interrelación.

La tecnología emerge como un factor 
importante en la interrelación entre 
contabilidad y cultura. La adopción de 
nuevas tecnologías contables, como 
sistemas ERP avanzados o herramientas 
de análisis de big data, actúa como 
catalizador de cambios tanto en las 
prácticas contables como en la cultura 
organizacional (Pinto & Durán-Aponte, 

2020; Quintero Rivera, 2020; Rico 
Godoy, 2020). Estas tecnologías cambian 
la forma en que se realiza la contabilidad 
y también alteran los flujos de 
información, los procesos de toma de 
decisiones y las dinámicas de poder 
dentro de la organización, lo que a su vez 
influye en la cultura.

En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye 
significativamente a la literatura existente 
al proporcionar una comprensión más 
matizada de cómo la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional se 
interrelacionan en el contexto específico 
de las entidades industriales. Los 
hallazgos apoyan y extienden los marcos 
teóricos existentes, como el de Gray 
sobre valores contables culturales, al 
ilustrar cómo estos se manifiestan en el 
sector industrial. 

Además, los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar modelos teóricos 
más integrados que capturen la naturaleza 
dinámica y contextual de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Estos 
modelos deberían incorporar factores 
como la tecnología, el entorno 
competitivo y las características 
específicas de la industria, conforme a 
una base más sólida para comprender y 
predecir cómo las prácticas contables y la 
cultura organizacional se influyen 
mutuamente en diferentes contextos.

Para los gerentes de entidades 
industriales, este estudio ofrece varias 
implicaciones prácticas importantes. En 
primer lugar, subraya la importancia de la 
alineación estratégica. Los gerentes 

necesitan buscar alinear las prácticas 
contables con la cultura organizacional 
deseada y los objetivos estratégicos de la 
empresa. Por ejemplo, si se busca 
fomentar una cultura de innovación, es 
beneficioso adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles para la 
capitalización de gastos de desarrollo o 
métricas de desempeño que valoren la 
innovación a largo plazo.

La gestión del cambio también 
emerge como una consideración crucial. 
Al implementar nuevos sistemas o 
prácticas contables, los gerentes 
necesitan  considerar cuidadosamente las 
implicaciones culturales y gestionar 
activamente el proceso de cambio 
cultural (Peñarrieta Villarroel, 2023; 
Pinto Morales, 2023). Esto implica la 
comunicación clara de los objetivos y 
beneficios del cambio, la participación de 
los empleados en el proceso de 
implementación, y la provisión de 
formación y apoyo adecuados para 
facilitar la transición.

El desarrollo de competencias tanto 
en contabilidad financiera como en 
gestión cultural entre los líderes de las 
entidades industriales se revela como otra 
implicación práctica importante. Los 
líderes efectivos en este contexto 
necesitan  una comprensión sólida de los 
principios y prácticas contables, y  
también la capacidad de navegar y 
moldear la cultura organizacional (Egas 
Botina & Romo Melo, 2023; García 
Jiménez et al., 2023). Esto requiere 
programas de desarrollo de liderazgo que 
integren estos dos conjuntos de 

habilidades, así como la contratación y 
promoción de líderes que demuestren 
competencia en ambas áreas.

La personalización de prácticas 
contables para adaptarse al contexto 
cultural específico de cada organización, 
en lugar de adoptar un enfoque de talla 
única, es otra implicación práctica clave. 
Las entidades  necesitan  evaluar 
cuidadosamente su cultura existente y sus 
objetivos estratégicos al seleccionar e 
implementar prácticas contables (Baena 
Gómez, 2020; González Porras, 2020). 
Esto implica la adaptación de sistemas 
contables estándar para reflejar los 
valores y prioridades específicos de la 
organización, o el desarrollo de métricas 
de desempeño personalizadas que se 
alineen con la cultura deseada.

Finalmente, el estudio sugiere la 
importancia de la medición y el 
monitoreo continuos. Las entidades 
deberían considerar desarrollar métricas 
que capturen tanto los aspectos 
financieros como culturales del 
desempeño organizacional. Esto 
implicaría la integración de indicadores 
culturales en los cuadros de mando 
financieros, o el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño que 
consideren tanto los resultados 
financieros como la adherencia a los 
valores culturales de la organización.

Estas implicaciones prácticas 
subrayan la necesidad de un enfoque 
holístico e integrado en la gestión de la 
interrelación entre contabilidad 
financiera y cultura organizacional en las 
entidades industriales. Los gerentes 

necesitan reconocer que las decisiones 
sobre prácticas contables no son 
simplemente técnicas, y que tienen 
implicaciones culturales significativas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, necesitan 
ser conscientes de la naturaleza 
contextual de esta interrelación y estar 
preparados para adaptar sus enfoques a 
las circunstancias específicas de su 
organización y entorno.

Conclusiones

Este estudio arroja luz sobre la 
intrincada y profunda interrelación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en el ámbito de las 
entidades industriales. Los hallazgos 
obtenidos ponen de manifiesto la crucial 
importancia de abordar ambos aspectos 
de manera integral para lograr una 
gestión empresarial eficaz y exitosa.

A través de una exhaustiva 
investigación, se ha llegado a la 
conclusión de que la cultura 
organizacional ejerce una influencia 
significativa en la implementación y 
utilización de las prácticas contables en el 
sector industrial. Esta influencia se 
manifiesta de diversas formas, desde la 
elección de los sistemas contables hasta 
la interpretación y aplicación de las 
normas financieras. Por ejemplo, una 
cultura organizacional que valora la 
transparencia conduce a la adopción de 
prácticas contables más conservadoras y 
a una divulgación financiera más 
detallada.

Paralelamente, se ha observado que 
las prácticas contables actúan como 

potentes catalizadores en la formación y 
refuerzo de ciertos aspectos de la cultura 
organizacional. La implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado, por ejemplo, fomenta una 
cultura de eficiencia y control de costos 
en toda la organización. De este modo, se 
establece un ciclo de retroalimentación 
continua entre las prácticas contables y la 
cultura organizacional.

Un aspecto fundamental que emerge 
de esta investigación es la naturaleza 
contextual y dinámica de la interrelación 
entre contabilidad y cultura. Los 
resultados sugieren claramente que no 
existe una fórmula única o universal para 
gestionar esta interfaz. Por el contrario, 
las entidades industriales necesitan 
adaptar sus prácticas contables y 
estrategias culturales a su contexto 
específico, teniendo en cuenta una serie 
de factores críticos. Entre estos factores 
se encuentran el tamaño de la empresa, el 
subsector industrial en el que opera, su 
etapa de crecimiento y el entorno 
competitivo en el que se desenvuelve.

Esta necesidad de adaptación 
contextual plantea desafíos significativos 
para los gestores de entidades 
industriales. Requiere un enfoque flexible 
y una comprensión profunda tanto de los 
principios contables como de la dinámica 
cultural. Los líderes empresariales 
necesitan ser capaces de navegar en este 
complejo terreno, toman decisiones que 
alineen las prácticas contables con los 
valores culturales de la organización y 
sus objetivos estratégicos.

Desde una perspectiva académica, 

este estudio abre nuevas y emocionantes 
vías de investigación en la intersección 
de la contabilidad financiera, la cultura 
organizacional y la gestión industrial. Se 
vislumbran diversas líneas de 
investigación futuras que enriquecerían 
aún más nuestra comprensión de esta 
compleja interrelación.

Una de estas líneas de investigación 
potenciales es la realización de estudios 
longitudinales que examinen cómo 
evoluciona la interrelación entre 
contabilidad y cultura a lo largo del 
tiempo. Estos estudios proporcionarían 
importantes perspectivas sobre cómo los 
cambios en las prácticas contables 
influyen en la cultura organizacional a 
largo plazo, y viceversa. Además, 
ayudarían en la identificación de patrones 
de evolución y puntos de inflexión 
críticos en esta dinámica relación.

Otra área prometedora para futuras 
investigaciones es la realización de 
estudios cuantitativos que midan el 
impacto de esta interrelación en el 
desempeño financiero de las entidades . 
Estos estudios proporcionarían evidencia 
empírica sobre cómo diferentes 
combinaciones de prácticas contables y 
rasgos culturales afectan a indicadores 
clave de rendimiento financiero, como la 
rentabilidad, el crecimiento de ingresos o 
la eficiencia operativa.

Asimismo, se sugiere la realización de 
estudios comparativos entre diferentes 
contextos geográficos y culturales. Estas 
investigaciones arrojarían luz sobre cómo 
los factores culturales a nivel nacional o 
regional influyen en la interrelación entre 

La relevancia de este estudio radica en 
su potencial para proporcionar 
perspectivas relevantes tanto para 
académicos como para profesionales del 
sector industrial. Comprender cómo 
interactúan la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional ayuda a los 
gerentes a implementar sistemas 
contables más efectivos y a fomentar 
culturas organizacionales que apoyen los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
Además, este conocimiento contribuye al 
desarrollo de teorías más integradas sobre 
la gestión financiera y organizacional en 
el sector industrial.

En las siguientes secciones, se 
presentará un marco teórico detallado, 
seguido de la metodología utilizada en el 
estudio. Posteriormente, se expondrán los 
resultados obtenidos, se discutirán sus 
implicaciones y se presentarán las 
conclusiones del estudio, junto con 
sugerencias para futuras investigaciones 
en este campo.

Marco tórico 

La contabilidad financiera en el sector 
industrial presenta características únicas 
debido a la naturaleza de sus operaciones. 
Las entidades  industriales requieren 
sistemas contables más complejos que 
permitan un seguimiento detallado de los 
costos de producción y una asignación 
precisa de los gastos generales, dada la 
necesidad de gestionar eficientemente los 
recursos materiales y humanos 
involucrados en los procesos de 
fabricación (Arroba-Silva & Altamirano- 
Hidalgo, 2023; Zabala Luna, 2022). Uno 
de los aspectos más relevantes de la 

contabilidad financiera en las entidades 
industriales es la contabilidad de costos. 
Esta rama se enfoca en el registro, la 
acumulación, la medición y la 
presentación de información relacionada 
con los costos de producción (Gutiérrez 
Hidalgo, 2023; Romero-Nieto & 
Castro-Morales, 2022). La contabilidad 
de costos es fundamental para la toma de 
decisiones en áreas como la fijación de 
precios, la planificación de la producción 
y la evaluación del desempeño.

La valoración de inventarios es otro 
elemento crucial en las entidades 
industriales, donde los inventarios suelen 
representar una parte significativa de los 
activos e incluyen materias primas, 
productos en proceso y productos 
terminados. La elección del método de 
valoración de inventarios, como FIFO, 
LIFO o promedio ponderado, tiene un 
impacto significativo en los estados 
financieros y, por lo tanto, en la toma de 
decisiones (Quintanilla-Ortiz & Díaz- 
Jiménez, 2019; Villacís Yank & Villarroel 
Pico, 2020). La depreciación de activos 
fijos es también un aspecto importante en 
la contabilidad de las entidades 
industriales. Dado que estas entidades  
suelen tener inversiones significativas en 
maquinaria y equipos, la elección del 
método de depreciación y la estimación 
de la vida útil de los activos afectan 
considerablemente los resultados 
financieros reportados (Cabrera Cruz et 
al., 2019; Mite Albán, 2018).

Además, las entidades industriales a 
menudo se enfrentan a desafíos contables 
relacionados con grandes inversiones de 
capital. Esto incluye la contabilización de 

costos de investigación y desarrollo, la 
capitalización de costos de préstamos y la 
evaluación del deterioro de activos a 
largo plazo (Cuadrado-Áviles et al., 
2022; Romero-Nieto & Castro-Morales, 
2022). La cultura organizacional, por su 
parte, se define como un patrón de 
suposiciones básicas compartidas que el 
grupo aprendió al resolver sus problemas 
de adaptación externa e integración 
interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien como para ser 
considerado válido y, por lo tanto, se 
enseña a los nuevos miembros como la 
forma correcta de percibir, pensar y sentir 
en relación con esos problemas (Tofiq & 
Najm, 2023; Usmonovich, 2023) .

Los componentes clave de la cultura 
organizacional incluyen valores, normas, 
rituales y ceremonias, símbolos, y 
prácticas compartidas. Los valores son 
las creencias y principios fundamentales 
que guían el comportamiento de los 
miembros de la organización. En el 
contexto industrial, estos valores 
incluyen la eficiencia, la calidad, la 
innovación o la seguridad (Fundación 
NIIF, 2023; García Tamayo et al., 2023). 
Las normas son las reglas no escritas que 
rigen el comportamiento dentro de la 
organización, y se refieren a aspectos 
como la puntualidad, la vestimenta o la 
forma de comunicación entre los 
empleados.

Los rituales y ceremonias son 
actividades repetitivas que refuerzan los 
valores y las normas de la organización. 
En las entidades  industriales, incluyen 
reuniones de seguridad, celebraciones de 
hitos de producción o ceremonias de 

reconocimiento a empleados (García 
Tamayo et al., 2023; Jasur, 2023). Los 
símbolos son objetos, acciones o eventos 
que tienen un significado especial dentro 
de la organización, e incluyen logotipos, 
eslóganes o incluso la disposición del 
espacio físico en la planta de producción. 
Las prácticas compartidas son los 
métodos y procedimientos comunes 
utilizados en la organización para realizar 
tareas y tomar decisiones.

La literatura sugiere una relación 
bidireccional entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional. Por 
un lado, las prácticas contables influyen 
en la cultura organizacional al promover 
ciertos valores y comportamientos 
(Peñaloza & Ricardo, 2022; Rojas 
Molina & Franco Gómez, 2022). Por 
ejemplo, la implementación de un 
sistema de contabilidad de costos 
detallado fomenta una cultura de 
eficiencia y control de costos en una 
empresa industrial.

Por otro lado, la cultura 
organizacional afecta la forma en que se 
implementan y utilizan los sistemas 
contables. Una cultura organizacional 
que valora la transparencia lleva a la 
adopción de prácticas contables más 
conservadoras y a una divulgación más 
detallada en los informes financieros.

En el contexto específico de las 
entidades industriales, la interrelación 
entre contabilidad financiera y cultura 
organizacional se manifiesta de diversas 
formas. Una cultura organizacional que 
enfatiza la innovación lleva a prácticas 
contables que faciliten la inversión en 

investigación y desarrollo, como la 
capitalización de ciertos gastos de I+D 
(Dela Verdezoto, 2023; Elad et al., 2023). 
Una cultura que valora la sostenibilidad 
ambiental promueve la adopción de 
prácticas de contabilidad ambiental y la 
divulgación de información no financiera 
relacionada con el impacto ambiental de 
la empresa. Una cultura orientada al 
control resulta en sistemas de 
contabilidad de costos más detallados y 
en un mayor énfasis en el cumplimiento 
de los presupuestos.

Por ende, es importante señalar que la 
relación entre los sistemas de control de 
gestión, que incluyen los sistemas 
contables, y la cultura organizacional es 
compleja y contextual. Factores como el 
tamaño de la empresa, la tecnología, la 
estructura organizativa y el entorno 
externo moderan esta relación.

La comprensión de esta interrelación 
entre la contabilidad financiera y la 
cultura organizacional en las entidades 
industriales es crucial para una gestión 
efectiva. Los gerentes necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones 
contables influyen en la cultura de la 
organización y viceversa (Alfaro 
Mendoza, 2022; Fernández et al., 2022). 
Esto alinea mejor las prácticas contables 
con los valores y objetivos estratégicos 
de la empresa.

Además, esta interrelación tiene 
implicaciones importantes para la 
formación de profesionales contables y 
gerentes en el sector industrial. Es 
necesario desarrollar competencias en 
aspectos técnicos de la contabilidad, y 

también en la comprensión y gestión de la 
cultura organizacional.

Metodología 

Este estudio adopta un enfoque 
cualitativo basado en una revisión 
sistemática de la literatura y análisis de 
casos de estudio. La elección de este 
enfoque se justifica por la naturaleza 
compleja y contextual de la relación entre 
la contabilidad financiera y la cultura 
organizacional, que requiere una 
comprensión profunda y matizada que los 
métodos cualitativos proporciona.

En primer lugar, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en bases de datos 
académicas como JSTOR, Science 
Direct, EBSCOhost y Google Scholar. 
Las palabras clave utilizadas incluyeron 
«contabilidad financiera», «cultura 
organizacional», «entidades 
industriales», «contabilidad de costos», 
«valores organizacionales» y sus 
equivalentes en inglés. Se aplicaron 
criterios de inclusión específicos para 
garantizar la relevancia y actualidad de 
los estudios seleccionados. Como 
resultado de este proceso, se identificaron 
inicialmente 487 artículos, de los cuales 
58 cumplieron todos los criterios de 
inclusión y fueron incluidos en el análisis 
final.

Asimismo, se seleccionaron y 
analizaron cinco casos de estudio de 
entidades industriales de diferentes 
sectores y tamaños para obtener una 
comprensión más profunda de la 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 

contextos específicos. Estos casos de 
estudio abarcaron desde grandes 
entidades multinacionales hasta pequeñas 
entidades familiares, se pasó por 
entidades en proceso de transformación 
digital. Para cada caso, se recopilaron 
datos de múltiples fuentes, se incluyeron 
informes anuales, documentos internos, 
entrevistas publicadas y artículos de 
prensa.

Por otra parte, el análisis de los datos 
se realizó mediante un enfoque de teoría 
fundamentada. Este proceso implicó la 
codificación abierta para identificar 
temas y patrones emergentes, seguida de 
una codificación axial para refinar y 
agrupar los códigos en categorías más 
amplias. Finalmente, se realizó una 
codificación selectiva para integrar las 
categorías y desarrollar una narrativa 
coherente sobre la interrelación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional.

Con el fin de garantizar la validez y 
confiabilidad del análisis, se emplearon 
diversas estrategias. Entre ellas, se 
destaca la triangulación de datos, que 
permitió comparar los hallazgos de la 
revisión de la literatura con los resultados 
del análisis de casos de estudio. Además, 
se implementó una revisión por pares, en 
la que dos investigadores realizaron el 
análisis de forma independiente y luego 
compararon y discutieron sus hallazgos. 

Por último, se prestó especial atención 
a la búsqueda de casos negativos, 
aquellos que contradecían los patrones 
emergentes, para asegurar una 
comprensión completa y matizada del 

fenómeno. De igual manera, se mantuvo 
un diario de investigación para 
documentar decisiones metodológicas y 
reflexiones sobre el proceso de análisis, 
se contribuyó así a la reflexividad del 
investigador y a la transparencia del 
estudio.

Resultados 

El análisis de la literatura y los casos 
de estudio ha revelado una interrelación 
compleja y multifacética entre la 
contabilidad financiera y la cultura 
organizacional en las entidades 
industriales. Los hallazgos más 
significativos muestran cómo la cultura 
organizacional influye en las prácticas 
contables y, a su vez, cómo la 
contabilidad financiera impacta en la 
cultura de las organizaciones.

En entidades con culturas fuertemente 
orientadas al control, se observó una 
tendencia a implementar sistemas 
contables más detallados y rigurosos. Un 
ejemplo de esto se encontró en una gran 
empresa multinacional del sector 
automotriz, donde su cultura de 
«excelencia operativa» se reflejaba en un 
sistema de contabilidad de costos 
extremadamente detallado (Usmonovich, 
2023; Villarroel Villalobos, 2023). Este 
sistema permitía el seguimiento de costos 
a nivel de componente individual,  
facilitó un control estricto sobre los 
gastos y la eficiencia de la producción.

Las organizaciones con culturas que 
enfatizan la transparencia mostraron una 
inclinación hacia prácticas contables más 
conservadoras y una divulgación más 

detallada en sus informes financieros. 
Esto se ilustra con el caso de una empresa 
de tecnología industrial en rápido 
crecimiento, cuya cultura de «innovación 
abierta» se reflejaba en una política de 
divulgación financiera muy transparente 
(Majed et al., 2023; Marín et al., 2023). 
Esta política incluía informes detallados 
sobre gastos de I+D y proyecciones de 
ingresos futuros de nuevos productos, 
más allá de los requisitos legales mínimos.

En organizaciones con una fuerte 
cultura de innovación, se observó una 
mayor flexibilidad en la interpretación y 
aplicación de las normas contables, 
particularmente en áreas como la 
capitalización de gastos de I+D (Alfaro 
Mendoza, 2022; Valle Lamilla, 2021). La 
misma empresa de tecnología industrial 
había desarrollado métricas financieras 
no estándar para evaluar el rendimiento 
de sus proyectos de innovación, lo cual se 
reflejó en su cultura de «pensamiento 
disruptivo».

Las entidades  con culturas que 
enfatizan la sostenibilidad mostraron una 
mayor propensión a adoptar prácticas de 
contabilidad ambiental y social (Elad et 
al., 2023; Frutos Figueredo & Cuenca 
Ramírez, 2023). Un ejemplo de esto se 
encontró en una mediana empresa del 
sector de fabricación de maquinaria, 
donde su cultura de «responsabilidad 
ambiental» se manifestaba en la 
implementación de un sistema de 
contabilidad de costos ambientales y en 
la publicación voluntaria de informes de 
sostenibilidad.

Por otro lado, la contabilidad financiera 

también tiene un impacto significativo en 
la cultura organizacional. La 
implementación de sistemas de 
contabilidad de costos detallados se 
observó como un factor que fomentaba 
una cultura de eficiencia y control de 
costos (Jasur, 2023; Kukreja et al., 2023). 
En una pequeña empresa familiar del 
sector textil, la introducción de un nuevo 
sistema de costos basado en actividades 
(ABC) llevó a un cambio cultural 
significativo. Los empleados se volvieron 
más conscientes de los costos y 
comenzaron a buscar activamente formas 
de mejorar la eficiencia operativa.

La adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se asoció con el 
desarrollo de una cultura de mayor 
transparencia y comparabilidad (Pino & 
Zapata, 2023; Vintimilla-Padilla & 
Moreno-Narváez, 2024). En el caso de 
una empresa industrial tradicional en 
proceso de transformación digital, la 
transición a las NIIF cambió sus prácticas 
contables, y que también fomentó una 
cultura de apertura y comparación con 
estándares globales en toda la 
organización.

El énfasis en ciertos indicadores 
financieros se observó que influía en los 
valores y comportamientos de los 
empleados (Jiménez Tecillo & Morales 
Hernández, 2023; Pereira et al., 2023). 
En la gran empresa multinacional del 
sector automotriz mencionada 
anteriormente, el uso prominente del 
EBITDA como métrica de desempeño 
llevó a una cultura organizacional 
fuertemente enfocada en la eficiencia 

operativa y el control de costos.

Las prácticas de presupuestación y 
control presupuestario se encontraron 
como factores que influían en la cultura 
de planificación de las organizaciones 
(Senderovich, 2021; Slosse, 2021). En la 
mediana empresa del sector de 
fabricación de maquinaria, la 
introducción de un sistema de 
presupuestación participativa fomentó 
una cultura de mayor colaboración y 
compromiso con los objetivos financieros 
entre los diferentes departamentos.

Estos hallazgos sugieren que la 
relación entre la contabilidad financiera y 
la cultura organizacional es bidireccional 
y dinámica. Las prácticas contables 
reforzan o modificar aspectos de la 
cultura organizacional, mientras que la 
cultura existente influye en la elección e 
implementación de sistemas y prácticas 
contables específicas.

Por ello, es importante destacar que 
esta interrelación no es uniforme en todas 
las organizaciones. Factores como el 
tamaño de la empresa, el sector industrial, 
la estructura de propiedad y el entorno 
regulatorio moderan la intensidad y la 
naturaleza de esta interacción (Slosse, 
2021; Villasmil Molero, 2021). Por 
ejemplo, las entidades más grandes y las 
que cotizan en bolsa experimentan una 
influencia más fuerte de las prácticas 
contables en su cultura debido a las 
mayores presiones regulatorias y de los 
inversionistas.

Además, la relación entre la 
contabilidad financiera y la cultura 

organizacional no es estática, y  que 
evoluciona con el tiempo (Kuster Nieves 
& Golpe Cervelo, 2021; Mariño Núñez, 
2021). Los cambios en el entorno 
empresarial, como la digitalización, la 
globalización y las crecientes 
preocupaciones sobre la sostenibilidad, 
llevan a las organizaciones a reevaluar 
tanto sus prácticas contables como sus 
valores culturales.

La comprensión de esta interrelación 
tiene implicaciones importantes para la 
gestión empresarial. Los líderes 
organizacionales necesitan  ser 
conscientes de cómo las decisiones sobre 
sistemas y prácticas contables influyen en 
la cultura de la empresa, y viceversa 
(García Velásquez, 2023; Pereira et al., 
2023). Esto alinea mejor las prácticas 
contables con los valores y objetivos 
estratégicos de la organización.

Por ejemplo, si una empresa busca 
fomentar una cultura de innovación, 
consideraría adoptar prácticas contables 
que faciliten la inversión en I+D, como 
políticas más flexibles de capitalización 
de gastos de desarrollo. Por otro lado, si 
una organización valora la transparencia 
y la rendición de cuentas, optaría por 
implementar sistemas de contabilidad 
más detallados y prácticas de divulgación 
más amplias (Salazar Taipe & Palacios 
Aguilar, 2021; Senderovich, 2021).

También es crucial reconocer que los 
cambios en las prácticas contables tienen 
consecuencias no intencionadas en la 
cultura organizacional (Perera Conde et 
al., 2021; Pinto Perry, 2021). Por 
ejemplo, la implementación de un 

contabilidad y cultura organizacional en 
las entidades industriales. Esto sería 
particularmente relevante en un mundo 
cada vez más globalizado, donde las 
entidades industriales operan 
frecuentemente en múltiples contextos 
culturales.

En última instancia, este estudio 
subraya la necesidad imperativa de 
adoptar un enfoque holístico en la gestión 
de entidades industriales. Este enfoque 
debe integrar de manera armoniosa las 
consideraciones financieras y culturales 
para lograr un desempeño organizacional 
sostenible y exitoso a largo plazo.

La adopción de este enfoque holístico 
implica varios desafíos y oportunidades 
para los líderes empresariales. En primer 
lugar, requiere el desarrollo de 
competencias multidisciplinarias que 
abarquen tanto la experiencia financiera 
como la comprensión de la dinámica 
cultural. Los líderes necesitan ser capaces 
de «leer» tanto los estados financieros 
como la cultura de su organización, y 
entender cómo estos dos aspectos se 
influyen mutuamente.

Además, este enfoque holístico 
demanda una revisión de los sistemas de 
medición y evaluación del desempeño 
organizacional. Las entidades 
industriales necesitan considerar la 
implementación de métricas que capturen 
los resultados financieros, y también los 
aspectos culturales que contribuyen al 
éxito a largo plazo. Esto implicaría el 
desarrollo de cuadros de mando 
integrales que incluyan indicadores tanto 
financieros como culturales.

Otro aspecto crucial es la gestión del 
cambio. Dado que la interrelación entre 
contabilidad y cultura es dinámica, las 
entidades industriales necesitan estar 
preparadas para gestionar los cambios 
que surgen cuando se implementan 
nuevas prácticas contables o se busca 
modificar la cultura organizacional. Esto 
requiere una comunicación efectiva, un 
liderazgo fuerte y una estrategia de 
gestión del cambio bien planificada.

La tecnología emerge como otro 
factor importante en esta ecuación. La 
adopción de nuevas tecnologías 
contables, como los sistemas ERP 
avanzados o las herramientas de análisis 
de big data, tiene un impacto significativo 
tanto en las prácticas contables como en 
la cultura organizacional. Los líderes 
empresariales necesitan considerar 
cuidadosamente las implicaciones culturales 
de estas implementaciones tecnológicas y 
gestionarlas de manera proactiva.

En conclusión, este estudio 
proporciona una comprensión más 
profunda y matizada de la compleja 
interrelación entre la contabilidad 
financiera y la cultura organizacional en 
las entidades industriales. Los hallazgos 
subrayan la naturaleza dinámica, 
contextual y mutuamente influyente de 
esta relación, y ofrecen valiosas 
perspectivas tanto para la teoría como para 
la práctica.

Para los académicos, este estudio abre 
nuevas vías de investigación, sugiriendo 
la necesidad de modelos más integrados 
que capturen la complejidad de esta 
interrelación. Para los profesionales, 

ofrece orientación práctica sobre cómo 
gestionar eficazmente la interacción entre 
las prácticas contables y la cultura 
organizacional para apoyar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

En última instancia, este estudio 
destaca la importancia de considerar la 
contabilidad financiera como una 
herramienta técnica, y como un elemento 
integral de la cultura y la estrategia 
organizacional en el sector industrial. Al 
adoptar este enfoque holístico, las 
entidades industriales se posicionan 
mejor para navegar los desafíos del 
entorno empresarial actual y futuro, con 
lo cual logran un éxito sostenible a largo 
plazo.
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