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Resumen:  Los estudios de género en las diferentes
áreas disciplinares, profesionales o laborales llegaron para
quedarse. Esta situación es muy valiosa porque resalta las
dinámicas persistentes de segregación, falta de representación,
subordinación, entre otros aspectos, que se han normalizado en
las so- ciedades del mundo; pero que deben ser visibilizados e
investigados de tal forma que dichas dinámicas no se vuelvan
parte del paisaje. En ese orden de ideas, esta editorial tiene
la intención de visibilizar las investiga- ciones desarrolladas
alrededor de la temática de contabilidad y género en Colombia,
las cuales se han gestado en la academia desde la investigación,
tanto formal como formativa.

Contabilidad y género, un camino por recorrer

Así, es preciso destacar lo señalado por Scott (2008) respecto a cómo “los estudios sobre las mujeres no
sólo añadirían nuevos asuntos a tratar, sino que también forzarían un nuevo examen crítico de las premisas
y los criterios existentes en los trabajos universitarios” (p. 50); sin perder de vista que los estudios de
género abordan las distintas interacciones sociales entre mujeres y hombres, particularmente, “las relaciones
simbólicas de poder” (Scott, 2008, p. 65).

Ahora bien, entre las investigaciones históricas que promueven los análisis desde las subjetividades
femeninas, se encuentra el trabajo de Carmona, Ezzamel y Mogotocoro (2018) en el cual se examina el caso
de la Marquesa de Valdehoyos durante 1760-1775 (una importante empresaria cartagenera miembro de la
nobleza), y con base en su trayectoria se realiza un análisis detallado de su estilo de gestión en un contexto
dominado por los hombres; esto contribuyó a identificar las condiciones que incidieron en su triunfo en un
mundo empresarial marcadamente masculino.

En la misma línea, Rico (2020) explora la participación femenina en la historia contable colombiana desde
la colonia hasta el siglo xx, siguiendo el marco conceptual de J. Scott. Dicha exploración le permitió evidenciar
representaciones simbólicas del quehacer contable de las mujeres en con- textos como los conventos de la
época colonial; la economía doméstica; y la educación primaria femenina decimonónica, así como su entrada
al mercado de servicios profesionales. Al respecto, es relevante mencionar que el autor reivindica el trabajo
y las actividades contables como un factor que contribuyó a que las mujeres “se emanciparan”, ganando su
independencia al alejarse de las actividades tradicionalmente establecidas según el género.
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Por último, con relación a la participación de la mujer en el programa de Contaduría en la Universidad del
Valle, se identifica un estudio des- criptivo centrado en articular lo histórico con las percepciones actuales de
las estudiantes y egresadas del programa y sobre su ejercicio profesional (Santana y Pastás, 2019).

Con respecto a la investigación, se encuentran trabajos relacionados con la producción académica y el
liderazgo de las mujeres contables del Departamento del Quindío adscritas a los grupos de investigación
locales (López E. J, 2018). Así mismo, se hallan trabajos que intentan dar cuenta de los aportes, retos,
perspectivas y experiencias de las contables colombianas en el medio académico e investigativo. Estos
ejercicios se han realizado desde diferentes vías: por ejemplo, Patiño y Valero (2012) parten de la revisión de
la base de datos del ahora Ministerio de Ciencias y Tecnología; Chamorro, Patiño y Vásquez (2020) lo hacen
mediante entrevistas se- miestructuradas; mientras Patiño, Valero, Acosta y Díaz (2021, en prensa) utilizan
las encuestas a investigadoras latinoamericanas; en tanto, López

D. (2018) hace una revisión de las publicaciones académicas realizadas por mujeres contadoras
colombianas, principalmente, en las revistas Cuadernos de Contabilidad y Contaduría de la Universidad de
Antioquia, evidenciando el uso de metodologías cualitativas en sus trabajos.

Adicionalmente, ante la ampliación en el número de revistas objeto de estudio, el trabajo de Chamorro
(2015) explora un análisis diferencial sobre la participación femenina en los cargos de representación de
la profesión contable. A su vez, García, Valero, Sandoval y Cortes (2021, en prensa) se centran en la
participación femenina en el ámbito educativo contable a partir de una revisión documental en bases de datos
académicas sobre investigaciones relacionadas con educación contable y género con corte en el 2018.

Desde la esfera del trabajo, las investigaciones abordan la discriminación salarial por género en el
ejercicio profesional contable, como en el caso de los trabajos de Restrepo (2018), Restrepo e Isaza (2019)
que evidencian “la existencia de un trato discriminatorio que pasó del 58.7 % en 2008 al 65.3 % en el
2012” (p. 548), situación que se explica por una mayor participación masculina en cargos públicos con
mejor remuneración, y está relacionada con características culturales del contexto que inciden en un trato
diferencial entre hombre y mujeres. Frente a las brechas salariales y laborales Ospina y Ramírez (2013)
profundizan el tema en la ciudad de Pereira.

De igual forma, Valero, Patiño y Vargas (2020) analizan dos catego- rías que surgen de las relaciones del
trabajo y el género en el marco de la profesión contable en Colombia entre el 2001 y el 2018; aquellas son
la feminilización, como el incremento numérico del número de mujeres en la profesión; y la feminización,
como los efectos sociales producto del incre- mento de la participación femenina (Yannoulas, 2011). Este
trabajo resalta las problemáticas propias de una profesión profundamente feminilizada que comienza a
reflejar los aspectos negativos de la feminización (Bueno y León, 2013), entre ellos: que los hombres empiezan
a desertar de la profesión por estar feminilizada; además, hay evidencias de que la participación femenina
en las actividades laborales contribuye a la reducción de los salarios y del estatus de esa profesión u oficio,
marcada por aspectos como la dificultad para las mujeres de acceder a cargos de dirección (England, et al.,
2007; Lemos, Barufaldi y Nereida, 2015; Yannoulas, 2011). Dicha situación está determinada por una serie
de estereotipos de género (Parra, 2017), los cuales son estudiados por Giraldo, Jaramillo, Torres y Gómez
(2011) en las grandes empresas de Medellín.

Ahora bien, las reflexiones sobre el liderazgo femenino y lo que implica en la toma de decisiones se
transforman en habilidades claves para la for- mación de contables, estas se basan en la premisa de que
no hay estructuras plenamente definidas y evidencian modelos de liderazgo diferentes a los tradicionales
(Forero, 2016; Rodríguez y Sepulveda, 2018). De igual forma, se halla el trabajo de Perafán (2018), el cual
resalta la participación femenina en las juntas directivas de una muestra de empresas mexicanas, chilenas,
peruanas y colombianas que cotizan en bolsa y que hacen parte del Mercado Integrado Latinoamericano
[mila], evidenciando que “entre más mujeres se sumen […] mejor será la calidad de la información financiera
de las empresas” (p. 152). En cuanto a los temas de ética, el estudio de González y Ramírez (2018) explora
si el género es un factor determinante frente a los comportamientos fraudelentos en la profesión contable



Gloria Milena Valero. Contabilidad y género, un camino por recorrer

PDF generado a partir de XML-JATS4R 11

colombiana. En su estudio no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres, por el
contrario, llegaron a la conclusión de que el fraude está

determinado por lo que se conoce como “triángulo del fraude compuesto por presión, oportunidad y
racionalización” (p. 20).

Desde otro punto de vista, se encuentran investigaciones que exploran las potencialidades de los estudios
de género en lo contable a partir de revisiones relacionadas con la opresión femenina en los diferentes modos
de producción (Rodríguez, 2014), o con las problemáticas de género en distintos contextos (Acosta, Patiño,
Valero, Díaz, 2016). Estos estudios permiten evidenciar claramente los diferentes estereotipos de género, así
como una división sexual del trabajo.

En conclusión

falta mucho por indagar y por hacer, desde lo contable, frente a los estudios de género y, en general, frente a
las diferentes exclusio- nes que se han incubado en la sociedad, reflejadas también en el ejercicio profesional
contable. Por tal razón, es necesario ampliar el rango de acción, de tal forma que se pueda estudiar lo que
viene pasando con la comunidad lgtbi, la comunidad sorda, los raizales, las negritudes, es decir aquello que no
es reconocido como heteronormativo en el marco de la disciplina y el ejercicio profesional. Finalmente, esta
es una invitación a fortalecer los procesos de liderazgo femenino, de tal forma que se construyan amplios y
fuertes espacios de sororidad1 entre contables, que permitan liderar lo que deseamos que sea la profesión y la
disciplina contable desde esta otra mirada, la femenina; por ellos, es valioso resaltar cómo la Revista Activos
busca ser un escenario para la divulgación de estos trabajos.

1 Sororidad es un concepto que se asocia a la hermandad entre mujeres, sin embargo, implica muchas más aristas que
simplemente acompañar y apoyar “a la otra”, en palabras de Martínez (2017) implica compartir “experiencias de mujeres
que conducen a la búsqueda de relaciones positivas de empoderamiento y liderazgo de mujeres” (p. 50).
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