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RESUMEN

El Capital Intelectual (CI) se erige como un recurso clave para contri-
buir al desarrollo sostenible y al logro de la sostenibilidad empresarial. 
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No obstante, la divulgación de información sobre CI es exclusivamente 
voluntaria. Este estudio examina las prácticas de divulgación voluntaria 
sobre CI de los bancos argentinos, analizando la extensión y los atri-
butos de la información divulgada. La investigación, de carácter explo-
ratorio, se basó en el análisis de contenido de los reportes anuales de 
cuatro bancos en el periodo 2017-2019. Los resultados indican que la 
divulgación sobre CI fue limitada y heterogénea, tanto en términos de 
extensión como de calidad. Los bancos informaron fuertemente sobre 
su capital relacional, y particularmente sobre sus acciones sociales y 
ambientales. La divulgación sobre CI fue predominantemente narrativa. 
La información prospectiva y cuantitativa fueron sumamente escasas. 
Los niveles de divulgación sobre CI se incrementaron levemente en el 
periodo 2017-2019. Esta investigación proporciona evidencias sobre el 
estado de las prácticas de divulgación del CI de las entidades financieras 
en el contexto de una economía emergente.

Palabras clave: capital intelectual, divulgación voluntaria, sector 
bancario.

Clasificación JEL: M41, O16, O34.

ABSTRACT

Intellectual Capital (IC) stands as a key resource to contribute to 
sustainable development and driver business sustainability. However, 
IC disclosure is exclusively voluntary. This paper examines voluntary 
IC disclosure practices of Argentinean banks by analysing the extent 
and attributes of the information disclosed. An exploratory research 
was conducted based on content analysis of the annual reports of four 
banks in the period 2017-2019. Findings indicated that IC disclosure 
was limited and heterogeneous in terms of length and quality. Banks 
reported strongly on their relational capital, particularly their social and 
environmental actions. IC disclosure was predominantly narrative. 
Forward-looking and quantitative information was extremely scarce. 
Levels of IC disclosure increased slightly in the period 2017-2019. This 
research provides evidence on the state of financial institutions’ IC dis-
closure practices in an emerging economy.

INTRODUCCIÓN
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Los contextos actuales en los que operan las empresas son altamen-
te complejos y las ponen en situación de enfrentar diversos desafíos 
para abordar cuestiones apremiantes, como el cambio climático, los 
derechos humanos, la igualdad y la inclusión social. En este sentido, 
la importancia creciente asignada a la sostenibilidad no solo ha com-
plejizado la creación de valor de las empresas, sino que ha ampliado 
su alcance. Actualmente, los gerentes tienen, por un lado, la presión 
para crean valor financiero para los accionistas y, al mismo tiempo, la 
de crear valor social y ambiental para la sociedad y para un variado 
conjunto de stakeholders (Reimsbach & Braam, 2023).

En particular, el capital intelectual (CI), como recurso estratégico de 
la empresa que engloba diversos elementos vinculados con el cono-
cimiento organizativo y de los individuos que la conforman (Edvinsson 
& Malone, 1997; Stewart, 1997), se erige como un recurso clave para 
contribuir al desarrollo sostenible y al logro de la sostenibilidad empre-
sarial. Esto deriva del importante papel que posee el CI en la creación 
de valor (Ficco & Prieto, 2021), tanto en términos de valor monetario y 
de utilidad, como en términos de valor social y sostenible (Dumay, 2016).

En estos nuevos contextos, la divulgación corporativa asume un rol 
clave (Camilleri, 2018) y, en especial, la referida al CI de las empresas, 
debido a que los informes que elaboran para atender los requerimien-
tos normativos vigentes contienen escasa información sobre el CI. En 
Argentina, estos informes se reducen a los estados financieros, que 
incluyen solo unos pocos componentes del CI dentro del rubro acti-
vos intangibles. Otro tipo de informes, como el reporte integrado del 
International Integrated Reporting Council (IIRC) o las memorias de 
sostenibilidad de la Global Reporting Iniciative (GRI), que incorporan 
diversos elementos del CI (Ficco, García, & Luna Valenzuela, 2017; 
Ficco, García, Sader, & Luna Valenzuela, 2021), no son de presentación 
obligatoria en este país.

La divulgación voluntaria del CI puede ser considerada como parte del 
diálogo entre la empresa y sus stakeholders, que contribuye a satisfacer 
las necesidades informativas del amplio conjunto de partes interesadas 
en su actividad (Ficco & Prieto, 2021), adquiriendo especial trascenden-
cia en el marco de la actual preocupación por la sostenibilidad. Esto ha 
quedado claramente evidenciado en el reciente proyecto de proyecto 
de norma NIIF S1 sobre “Información a Revelar sobre Sostenibilidad” 
del International Sustainability Standards Board (ISSB), en el que se 
establece que la información sobre sostenibilidad, relacionada con la 
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información financiera, es más amplia que la presentada en los estados 
financieros y podría incluir información sobre las: “relaciones con las 
personas, el planeta y la economía, y sus impactos y dependencia sobre 
ellos y el desarrollo de activos de la entidad basados en el conocimiento” 
(ISSB, 2022, p. 10), lo que refiere, claramente, a recursos y relaciones 
intangibles de la empresa, que integran su CI.

En este marco, y teniendo en cuenta la importancia que adquiere la 
divulgación del CI en el entorno empresarial actual, este estudio tiene 
como objetivo examinar las prácticas de divulgación voluntaria de in-
formación sobre CI de los bancos argentinos.

De este modo, la investigación apunta a dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Qué información sobre CI proporcionan voluntariamente 
los bancos argentinos en sus reportes anuales? ¿Cuál es la extensión 
y la calidad de esta información?

La investigación se realiza para el período temporal 2017-2019 y se 
contextualiza en las empresas del sector bancario listadas en el mercado 
de capitales argentino (MCA).

La decisión de trabajar con bancos encuentra su justificación, por 
un lado, en el hecho de que son empresas en las que, por su especial 
proceso productivo, los recursos intangibles, y por ende el CI, tienen 
una significativa participación, muy superior a la de los bienes tangi-
bles (Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez, 2018); lo que permite identificar 
al sector como una industria intensiva en conocimiento. Además, el 
sector bancario tiene un amplio reconocimiento en la promoción de una 
transición hacia el desarrollo económico sostenible (Bhaskaran, Sujit, 
& Mongia, 2023). Sin embargo, a pesar de la importancia del sector, el 
análisis de los atributos de la divulgación de información no financiera 
que realizan los bancos ha logrado poca atención por parte de los 
académicos hasta el momento (Beretta, Demartini, & Sotti, 2023), lo 
que también justifica la elección de los bancos para el desarrollo del 
estudio propuesto.

Tras esta introducción, el desarrollo del artículo se presenta estructu-
rado en tres partes. En la primera, se desarrolla el marco teórico de la 
investigación. En la segunda se describe la metodología seguida para 
su realización. Y, en la tercera, se presentan y analizan los resultados. 
Finalmente, se exponen las conclusiones del estudio.
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MARCO TEÓRICO 

Marco conceptual del CI

Tal como se señalaba en la introducción, el CI es un recurso funda-
mental para la creación de valor en cualquier organización. Dumay 
(2016), siguiendo la conceptualización pionera de Stewart (1997), define 
al CI como “la suma de todo aquello que los miembros de la empresa 
conocen y que le otorga a la misma una ventaja competitiva. El CI es 
material intelectual, conocimiento, experiencia, propiedad intelectual, 
información que se puede utilizar para crear valor” (p. 169). De este 
modo, el CI abarca todas las formas de recursos, capacidades y acti-
vidades intangibles (Meritum Project, 2002) basados, esencialmente, 
en el conocimiento, de carácter tanto individual como colectivo/social 
(Martín, Navas, López, & Delgado, 2010).

El CI es un concepto multidimensional (Ginesti, Caldarelli, & Zampella, 
2018), cuyo alcance ha evolucionado en las últimas décadas (Ricci, 
Scafarto, Ferri, & Tron, 2020). A pesar de la falta de consenso en torno 
a la conceptualización del CI (Cuozzo, Dumay, Palmaccio, & Lombardi, 
2017), la mayor parte de los autores coinciden en agrupar a los diversos 
componentes del CI en tres grandes dimensiones: capital humano (CH), 
capital estructural (CE) y capital relacional (CR).

De acuerdo con la conceptualización pionera de Bontis (1999), que 
asocia de manera directa el concepto de CI con el conocimiento, el CH 
es el conocimiento tácito que se encuentra en la mente de los miembros 
de la organización, el CE es el conocimiento incorporado en sus rutinas 
y el CR es el conocimiento incorporado en las relaciones establecidas 
con el entorno exterior.

De esta manera, el CH refiere al conocimiento que reside en los em-
pleados y que presenta importantes dificultades para ser retenido por la 
empresa. El CH abarca no solo los saberes que poseen los empleados 
de una empresa, sino también sus habilidades, actitudes, experiencias y 
cualidades individuales (Abhayawansa & Guthrie, 2016; Cabrita, Ribeiro 
da Silva, Gomes Rodrigues, & Muñoz Dueñas, 2017). El CH engloba, 
asimismo, aspectos tales como la satisfacción de los empleados, su 
bienestar y el clima laboral (McCracken, McIvor, Treacy, & Wall, 2018), 
así como las prácticas que las empresas desarrollan para gestionar y 
proteger el conocimiento de sus empleados, tales como formación y 
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desarrollo de competencias, políticas de salud y seguridad, entre otras 
(Pisano, Lepore, & Alvino, 2017).

El CE representa el conocimiento institucionalizado e integrado a la 
estructura organizacional (Bollen, Vergauwen, & Schnieders, 2005), 
que posibilita la creación de valor a partir de la contribución de las per-
sonas (Cabrita et al., 2017). Incluye bases de datos, rutinas, manuales 
de procedimientos, sistemas de comunicación y control interno, entre 
otros. También abarca elementos vinculados a la innovación y a sus 
resultados, entre los cuales, algunos pueden protegerse legalmente y 
convertirse en derechos de propiedad intelectual o industrial (Meritum 
Project, 2002; Ochoa, Prieto, & Santidrián, 2010). En ese sentido, estu-
dios recientes amplían su alcance para incluir a las inversiones en I+D+i 
(investigación, desarrollo e innovación), las tecnologías de la información 
y la comunicación y los procesos de digitalización (Ricci et al., 2020; 
Salvi, Vitolla, Rubino, Giakoumelou, & Raimo, 2021). Algunos autores, 
como Birindelli et al. (2020), asimismo, consideran que la misión y las 
estrategias corporativas son también parte del CE de las empresas. 

El CR se define como “el valor percibido de las relaciones entre las 
organizaciones y sus stakeholders” (Johnston & Lane, 2018, p. 634). 
Refiere a la red de relaciones de la empresa con diferentes stake-
holders, entre los que se incluyen: clientes, proveedores, empresas 
participantes en alianzas y otros colectivos con los cuales la empresa 
pretende sostener relaciones de largo plazo (Roos, Ross, Dragonetti, 
& Edvinsson, 2001). Comprende también las percepciones que esos 
stakeholders tienen de la firma (Cabrita et al., 2017), siendo ejemplos 
de esta categoría “la imagen, la lealtad y la satisfacción de los clientes, 
etc.” (Meritum Project, 2002, p. 19). Es importante destacar que a esa 
red de relaciones las inician y sostienen los distintos miembros de la 
empresa, por lo que autores como Bontis (1999) y Ginesti et al. (2018) 
refieren al CR como el conocimiento existente en la organización que 
se incorpora en las relaciones con su ámbito externo, permitiendo su 
creación y mantenimiento en el tiempo.

Revisión de la literatura 

Los estudios empíricos sobre la divulgación voluntaria de información 
sobre el CI se han desarrollado desde finales del siglo XX, a partir del 
creciente reconocimiento de la importancia del CI en la creación de 
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valor (Ficco & Prieto, 2021). Estos estudios han analizado cómo el CI 
es medido y reportado por las empresas utilizando diversos modelos 
teóricos o herramientas metodológicas (Cuozzo et al., 2017).

El estudio de Guthrie & Petty (2000) fue pionero en la investigación 
sobre divulgación voluntaria sobre CI. A partir de la metodología de aná-
lisis de contenido, los autores estudiaron cómo las principales empresas 
listadas en Australia divulgaban información sobre CI en sus informes 
anuales. Sus resultados evidenciaron que “los principales componentes 
del CI son escasamente comprendidos, inadecuadamente identificados, 
administrados ineficientemente y reportados de manera inconsistente” 
(Guthrie & Petty, 2000, p. 241). 

A partir del trabajo de Guthrie & Petty (2000), numerosos estudios han 
analizado las prácticas de divulgación sobre CI entre países, firmas e 
industrias (Dumay & Cai, 2014), siendo el análisis de contenido la técnica 
más utilizada (Cuozzo et al., 2017). Las evidencias de estudios previos 
indican que, en general, la divulgación de información sobre CI es re-
lativamente baja y presentan una elevada heterogeneidad respecto de 
sus dimensiones. Asimismo, se ha constatado una tendencia creciente 
a divulgar información sobre CI de manera voluntaria por las empresas.

Sin embargo, son limitadas las investigaciones que han analizado 
las prácticas de divulgación sobre CI de sectores intensivos en co-
nocimiento, como es el caso del sector bancario (Mention, 2011); el 
cual resulta habitualmente excluido de los estudios empíricos por sus 
particularidades normativas (Beretta et al., 2023).

Entre los estudios que investigaron específicamente las prácticas de 
divulgación del CI en el sector bancario se destacan los trabajos de 
Mention (2011), Cabrita et al. (2017), Castilla-Polo & Ruíz-Rodríguez 
(2018,2019) y Birindelli et al. (2020), desarrollados en el contexto eu-
ropeo. 

Mention (2011) analizó las prácticas de divulgación voluntaria sobre 
CI de los principales bancos europeos a través de sus reportes anua-
les. Los resultados encontrados muestran que el CR es la principal 
dimensión del CI divulgada, seguido del CH y del CE. Asimismo, en el 
período analizado, 2001 a 2009, los niveles de divulgación observados 
se incrementaron, principalmente respecto del CE. Respecto de la ca-
lidad de la divulgación, Mention (2011) halló que la información sobre 
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CI fue divulgada principalmente en forma narrativa; mientras que la 
información prospectiva y cuantificada fueron extremadamente escasas.

Cabrita et al. (2017) estudiaron la extensión de la divulgación sobre 
CI realizada por bancos en Portugal en sus reportes anuales y páginas 
web. La evidencia encontrada muestra que la divulgación sobre CI es 
mayor en los reportes anuales. No obstante, la divulgación no fue uni-
forme en la muestra analizada, evidencian la ausencia de un marco de 
referencia para la comunicación de información sobre CI. En relación 
con las dimensiones del CI, la divulgación sobre CH y CE fue mayor 
en los reportes anuales, mientras que en la paginas web fue mayor la 
divulgación sobre CR.

Castilla-Polo & Ruíz-Rodríguez (2018,2019) realizaron su estudio en 
los principales bancos listados de España. La evidencia encontrada 
muestra que el nivel de divulgación de los bancos españoles es reducido, 
pero con una tendencia levemente creciente. Asimismo, la información 
divulgada sobre CI resultó heterogénea y referida principalmente al CR 
y al CH.

Birindelli et al. (2020) estudiaron las prácticas de divulgación de CI de 
bancos italianos, con resultados que indican la información sobre CI es 
relativamente pobre y referida principalmente a aspectos vinculados al 
CR. En el período bianual analizado, 2016-2017, la dimensión de CH 
y el indicador “sistemas de comunicación”, perteneciente a la dimen-
sión de CE, presentaron los mayores incrementos en sus niveles de 
divulgación. Asimismo, en términos de calidad, los resultados de este 
estudio muestran que la información divulgada por los bancos italianos 
fue no financiera, no especifica en tiempo y cualitativa.

En el contexto de los países emergentes, los estudios empíricos son 
aún más limitados. Ahmed Haji & Mubaraq (2012) fueron pioneros en 
estudiar las prácticas de divulgación sobre CI en el sector bancario 
desde la perspectiva de una economía en desarrollo. Los principales 
hallazgos de este estudio indican que, a diferencia de los bancos 
europeos, la divulgación del CI de los bancos de Nigeria se refiere 
principalmente al CH, seguido del CE. Por otro lado, durante el período 
de estudio, 2006 a 2009, se observó un incremento moderado en los 
niveles de divulgación.

Las evidencias de los estudios previos muestran que la información 
sobre CI divulgada por los bancos es limitada, tanto en términos de 
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cantidad como de calidad. No obstante, los resultados encontrados 
sobre las prácticas de divulgación sobre CI en el sector bancario no son 
concluyentes. Esto sería el resultado de factores sociales, culturales 
y ambientales, así como de las diferencias en la herramienta utilizada 
para captar su divulgación y la falta de un concepto único de CI y de 
un marco de referencia para su reporte. 

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se adoptó un diseño de 
investigación no experimental. Respecto del alcance, se realizó un 
estudio de tipo exploratorio de alcance descriptivo, sustentado en la 
metodología de análisis de contenido. 

Muestra y recolección de datos

El estudio se realiza sobre los reportes anuales de las empresas del 
sector bancario listadas en el mercado de capitales argentino (MCA) 
incluidos en el índice S&P Merval4 . La muestra se conformada por los 
cuatro bancos que integran este sector.

La selección de estas empresas es consistente con estudios empíricos 
previos, considerando que las empresas listadas de mayor capitalización 
tienden a divulgar voluntariamente información sobre CI (McCracken 
et al., 2018). Asimismo, tal cómo se indicó en la introducción, el sector 
bancario reviste especial interés debido al limitado número de estudios 
que se han enfocado en sus prácticas de divulgación sobre CI (Mention, 
2011), a pesar de ser considerado uno de los sectores más intensivos 
en conocimiento, y donde el CI asume un rol central (Birindelli et al., 
2020; Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez, 2018).

Los reportes anuales de los bancos fueron obtenidos de la página 
web de la Comisión Nacional de Valores5 , órgano de contralor del MCA. 
Se obtuvieron 12 reportes anuales (tres reportes por cada una de las 
cuatro empresas que conforman muestra).

Los reportes anuales constituyen el principal medio de comunicación 
corporativa en económicas emergentes, como es el caso de Argentina 
4 El Índice S&P MERVAL es el principal índice del mercado de capitales argentino, el cual comprende 

las acciones de empresas domésticas de mayor capitalización bursátil y líquides.

5 https://www.argentina.gob.ar/cnv
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(Ahmed Haji & Mubaraq, 2012; Mamun & Aktar, 2020). Estos reportes 
permiten las empresas “ir más allá de la simple información financiera” 
(McCracken et al., 2018, p. 133) y comunicar información no financie-
ra complementaria a los estados financieros (Turzo, Marzi, Favino, & 
Terzani, 2022), tal como es el caso del CI.

Periodo de estudio

El período de análisis abarca tres años, desde el 2017 al 2019. La 
elección de un período trianual es acorde a la literatura sobre la temá-
tica, ya que, tal como indican (Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez, 2018), 
los estudios que se basan en la metodología del análisis de contenido, 
para conocer la divulgación de intangibles, se enfocan en un momento 
concreto, o bien, en un período no superior a tres años. La elección 
del periodo de estudio se justifica en la adopción de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) para la preparación de los 
estados financieros de las entidades financieras a partir de los ejercicios 
iniciados en el año 2018. Así, el período seleccionado comprende el 
año de adopción de dichas normas (2018), un año pre-NIIF (2017) y un 
año post-NIIF (2019). Asimismo, la investigación finaliza en el año 2019 
para evitar la incidencia de la pandemia de COVID-19 en el análisis.

Diseño del análisis de contenido

El análisis de contenido constituye la metodología utilizada para 
medir la extensión y naturaleza de la divulgación sobre CI en los re-
portes anuales de los bancos. El análisis de contenido es una técnica 
de recolección y análisis de datos textuales de las comunicaciones 
que permite describir su contenido y realizar inferencias replicables y 
válidas respecto de los contextos de su uso (Krippendorff, 2013). Esta 
metodología ha sido utilizada en numerosos estudios referidos al CI 
(Cuozzo et al., 2017), con la finalidad de capturar y organizar la infor-
mación sobre CI que es divulgada.

En el presente estudio, la información referida al CI comunicada en 
los reportes anuales de los bancos de la muestra fue codificada en 
categorías predefinidas a partir de determinadas reglas de codificación. 

La unidad de registro seleccionada, esto es el segmento de contenido 
que se caracteriza o codifica al asignarlo a una determinada categoría 
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(Krippendorff, 2013), fue la oración. Así, la información referida al CI 
en los reportes anuales fue dividida en oraciones para su codificación. 
Cuando múltiples referencias al CI se identifican en una oración dada, 
la frase es dividida en partes independientes o “unidades de texto” que 
se codificaron en forma separada (Abhayawansa & Guthrie, 2016).

Para la codificación de los datos se desarrolló un esquema de ca-
tegorización del CI a partir de la revisión de estudios previos sobre 
divulgación del CI. Este esquema de categorización comprender las 
tres dimensiones del CI identificadas en la literatura, esto es CH, CE y 
CR, representadas por 12 categorías y 46 indicadores. 

En la Tabla 1 se presentan las categorías e indicadores de CI utilizado 
en este estudio. Tabla 1 Categorías e indicadores de CI

  

Complementariamente, el esquema de codificación considera dos 
atributos cualitativos de la información: formato (narrativo, numérico o 
monetario) y orientación temporal (histórica, presente o prospectiva). 
Las categorías utilizadas para la codificación de atributos cualitativos 
de la información se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2 categorías sobre atributos cualitativos de la información

Fuente. Adaptado de Abhayawansa & Guthrie (2016) y Birindelli et al. 
(2020).

El esquema de codificación propuesto, en línea con estudios previos 
(Abhayawansa & Guthrie, 2016; Birindelli et al., 2020; Mention, 2011), 
permite capturar tanto la extensión como la calidad de la divulgación 
de información sobre CI.

La cuantificación de las unidades de registro fue realizada a partir de 
su frecuencia (Krippendorff, 2013). Así, cada elemento de CI es medido 
en base al número de veces en que es citada, es decir, en base a su 
frecuencia de aparición.

La codificación se realizó utilizando el software de análisis de datos 
cualitativos asistido por computadora (Computer-Aided Qualitative Data 
Analysis - CAQDAS) ATLAS.ti. Para evitar problemas de confiabilidad 
entre codificadores, solo uno de los autores realizó la codificación. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta sección se resumen y discuten los principales resultados 
obtenidos sobre las prácticas de divulgación de CI del sector bancario 
argentino, en relación con la extensión y naturaleza de la información 
divulgada.

Extensión de la divulgación sobre CI

En la Tabla 3 se presentan los resultados sobre la información di-
vulgada por los bancos respecto de cada dimensión y categoría de CI 
para cada uno de los años objeto de estudio y para el período com-
pleto (2017-2019). Los resultados se presentan en término del número 
oraciones/unidades de texto codificadas por dimensión y categoría de 
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CI y su participación porcentual respecto del total de cada año. Los 
datos reflejan la suma de los valores de los indicadores correspondien-
tes a cada categoría. Los resultados por dimensión corresponden al 
acumulado de cada una de sus categorías. Para el período completo 
(2017-2019) se presenta la media y la desviación típica (SD) de los 
resultados obtenidos.

Tabla 3 Divulgación de CI por dimensión y categoría

Una visión general de la extensión de divulgación sobre CI muestra 
que la media de oraciones/unidades de texto referidas al CI en los repor-
tes anuales fue de 1419 en el periodo 2017-2019, con una desviación 
típica de 99,7. La dimensión de CR fue la más divulgada en el período 
analizado (54,7% de la información codificada), seguida por CH (27,6%) 
y CE (17,6%). Estos resultados son consistentes con estudios previos 
referidos al sector bancario (Birindelli et al., 2020; Castilla-Polo & Ruiz-
Rodríguez, 2018; Mention, 2011), en tanto se advierte un predominio 
del CR en la divulgación del CI en sus reportes anuales de los bancos. 
Estos resultados concuerdan, asimismo, con la tendencia observada 
en la mayoría de los estudios empíricos sobre sobre CI (Cuozzo et al., 
2017).

Respecto de la divulgación por categorías, dentro de la dimensión más 
revelada, CR, “Comunidad y ambiente” (32,1%) y “Clientes” (12,5%) 
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fueron las más divulgadas en el período considerado. Mientras que las 
categorías de CR menos divulgadas fueron “Inversores y asociaciones 
comerciales” (5,9%) y “Reputación” (4,2%). Resultados similares fueron 
obtenidos por (Birindelli et al., 2020; Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez, 
2018), respecto de la importancia de la información referida a las rela-
ciones de los bancos sus clientes. No obstante, se destaca la mayor 
predisposición de los bancos estudiados a comunicar información sobre 
sus acciones en la comunidad y en el plano ambiental. Este compor-
tamiento puede explicarse, de acuerdo con Rodríguez Gutiérrez et al. 
(2013), a partir de “la formación de la conciencia de sostenibilidad en 
la sociedad, lo que, unido a una mayor tradición reguladora, hace que 
se genere una mayor preocupación sobre estos contenidos, que se 
convierten en los más divulgados” (p. 184). 

Respecto de la dimensión de CH, la información divulgada en los 
reportes anuales se refirió mayoritariamente a “Gestión de Compe-
tencias” (9,7%) y “Perfil Capital Humano” (8,9%). Estos hallazgos son 
consistentes con las evidencias empíricas previas (Ahmed Haji & Muba-
raq, 2012; Khan & Khan, 2010; McCracken et al., 2018; Pisano et al., 
2017), en tanto indican que los bancos priorizan la comunicación de las 
acciones dirigidas a desarrollar las competencias de sus empleados y 
de información vinculada a la composición del personal. En contraste, 
la categoría “Competencias” fue escasamente comunicada (0,5%). 
Estudios previos indican que los antecedentes educativos, las califica-
ciones profesionales y la experiencia de los empleados constituyen los 
principales elementos de CH divulgados por las empresas, tanto en el 
contexto europeo (Mention, 2011) como en países en desarrollo (Khan 
& Khan, 2010; Mamun & Aktar, 2020). Esto sugiere que la información 
vinculada a los conocimiento, habilidades y actitudes de los empleados 
parece revestir de menor importancia en las prácticas de divulgación 
de los bancos argentinos. 

En relación con la dimensión de CE, las categorías más divulgadas 
fueron “Infraestructura y procesos” (6,5%), referida a la infraestructura 
tecnológica, procesos y sistemas internos de los bancos, e “Innova-
ción” (5,6%), que abarca las políticas de R+D+i y los resultados de la 
innovación (desarrollo de productos y servicios, mejora y digitalización 
de procesos, y propiedad intelectual). Estos resultados reflejan, a 
pesar de la menor presencia relativa del CE en los reportes anuales, 
la importancia del conocimiento formalizado y de la innovación en el 
proceso productivo de las empresas (Salvi et al., 2021), y en particular 
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de los bancos (Ahmed Haji & Mubaraq, 2012). Por otro lado, “Cultura 
y principios corporativos” (2,9%) y “Estructura organizacional” (2,7%) 
fueron las categorías de CE menos divulgadas, reflejando una menor 
predisposición de los bancos a informar en profundidad sobre estos 
temas.

Estos hallazgos evidencian que la extensión de la divulgación sobre 
CI en los reportes anuales es heterogénea, tanto entre las dimensiones 
como entre las categorías de CI, lo que resulta consistente con resul-
tados de estudios previos (Cabrita et al., 2017; Castilla Polo & Ruíz 
Rodríguez, 2018,2019). Estas diferencias en los niveles de divulgación 
de información sobre los diversos componentes del CI reflejan la impor-
tancia relativa que las empresas otorgan a estos temas (Tejedo & Araujo, 
2022). En ese sentido, las evidencias de este estudio sugieren que 
bancos argentinos están más dispuestos a divulgar información sobre 
CR a sus stakeholders; enfocándose en comunicar sobre sus acciones 
sociales y ambientales. Por el contrario, la información vinculada a la 
dimensión de CE y sobre los conocimiento, habilidades y actitudes de 
sus empleados parece revestir de menor importancia.

Evolución en la divulgación sobre CI en el período de análisis

En la Tabla 4 se tabulan las variaciones en la divulgación sobre CI 
y sus dimensiones, por periodo bianual y para el período completo de 
estudio (2017-2019).

Durante el período 2017-2019 los niveles de divulgación sobre CI 
variaron un 8,3%, lo que muestra un leve incremento en la información 
sobre CI comunicada por los bancos. Esta tendencia es consistente 
con la literatura, en cuanto la divulgación sobre CI tiende a aumentar 
a lo largo del tiempo (Cuozzo et al., 2017), y en particular con estudios 
previos en el sector bancario  (Ahmed Haji & Mubaraq, 2012; Birindelli 
et al., 2020; Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez, 2018; Mention, 2011).

Tabla 4 Evolución de la divulgación sobre CI en el período 2017-
2019
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No obstante, las prácticas de divulgación de los bancos no fueron 
consistentes durante el período analizado. El CH exhibe el mayor incre-
mento en el periodo 2017-2019 (48,7%), siendo la única dimensión del 
CI cuyos niveles de divulgación se incrementan año a año. Respecto 
del CE y el CR, se observa que estas dimensiones del CI presentan un 
comportamiento similar: sus niveles de divulgación se incrementan en 
el periodo 2017-2018, pero luego disminuyen en el periodo siguiente 
(2018-2019). 

A partir del año 2018 las entidades financieras argentinas adoptaron 
las NIIF para la preparación de sus estados financieros. La adopción de 
las NIIF constituyó un hito en la comunicación corporativa de los bancos 
argentinos. Estudios empíricos previos indican la incidencia positiva de 
cambios regulatorios en las prácticas de divulgación de información no 
financiera, y en particular sobre CI (Khan & Khan, 2010; McCracken et 
al., 2018; Mention, 2011; Tejedo & Araujo, 2022). Por ello, se llevaron 
a cabo pruebas de diferencias de medias (t de Student6) de muestras 
apareadas o no independientes para constatar la significatividad de 
las variaciones detectadas en la divulgación sobre CI. Las pruebas 
realizadas consistieron en la comparación de las medias de los niveles 
de divulgación del CI y de sus dimensiones correspondientes a cada 
período bianual y para período completo de estudio (en este último caso 
se comparó las medias de los años 2017 y 2019). 

Los resultados de las pruebas t de Student indican que no se advierten 
diferencias estadísticamente significativas en la extensión de la divulga-

6 Previamente se contrastó la normalidad de la variable referida al nivel de divulgación sobre CI a nivel 
global	a	través	de	la	prueba	de	Shapiro	Wilks,	con	un	nivel	de	significación	del	5%.
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ción sobre CI y sus dimensiones en el periodo analizado, con excepción 
de la dimensión de CH para el periodo 2017-2018 (p=0,0457). La media 
del nivel de divulgación sobre CH del año 2018 (NIIF) (99,25) fue ma-
yor que la media del año 2017 (pre-NIIF) (63), siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa, con un nivel de significación del 5%. 

Estos resultados indican que las variaciones observadas en los niveles 
de divulgación sobre CI de los bancos durante el período 2017-2019 no 
son estadísticamente significativas, con excepción del incremento en la 
divulgación del CH en el periodo 2017-2018 (período de adopción de 
las NIIF). Este hallazgo constituye un indicio de que los bancos tuvieron 
una propensión significativamente mayor a divulgar información sobre 
CH luego de la adopción de estas normas.

Calidad de la divulgación sobre CI

En la Tabla 5 se presentan los resultados respecto de los atributos 
cualitativos de la información sobre CI: formato y orientación temporal.

Tabla 5 Divulgación del CI por calidad

En términos generales, se advierte que la información sobre CI divul-
gada en los reportes anuales de los bancos fue predominantemente 
narrativa (66,1%), no especifica en tiempo (49,5%) e histórica (48,5%).

En cuanto al formato de divulgación, los resultados evidencian que 
los bancos analizados divulgan información sobre CI y sus dimen-
siones principalmente en formato narrativo. Siendo la información 
cuantitativa, esto es en formato numérico (32,5%) o monetario (1,3%), 
limitada. Esto se evidencia notoriamente en la información sobre CE, 
la cual ocurre en un 91,5% en formato narrativo. La predominancia de 
la información narrativa sugiere, en línea con Lim et al. (2017), que los 
bancos argentinos podrían tener dificultades para gestionar y comu-
nicar adecuadamente su CI. Respecto de la orientación temporal, se 
observa una preponderancia de la información no especifica en tiempo 
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(49,5%) y de la información histórica (48,5%). En las dimensiones de 
CH y CE, la divulgación es, principalmente, no especifica en tiempo, es 
decir, referida al stock de CH y CE de los bancos. Mientras que en la 
dimensión de CR predomina la información histórica, referida al valor 
actual o pasado de las relaciones con los stakeholders. En todas las 
dimensiones del CI la información prospectiva es sumamente limitada 
(2,0% en toda la muestra). Esto indica, siguiendo a Abhayawansa & 
Guthrie (2016), que las perspectivas, estrategias y expectativas de los 
bancos en torno a la capacidad de crear valor a partir de su CI no son 
debidamente comunicadas.

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos en el sector 
bancario (Birindelli et al., 2020; Mention, 2011), en tanto la información 
divulgada sobre CI es predominantemente narrativa, siendo la infor-
mación prospectiva y cuantitativa (numérica y monetaria) sumamente 
escasas. 

CONCLUSIONES

El CI en un recurso estratégico para la creación de valor, entendido 
en sentido amplio: económico, social y sostenible. El potencial del CI 
para contribuir al desarrollo sostenible y al logro de la sostenibilidad 
empresarial ha generado un interés creciente por el estudio de las 
prácticas corporativas de divulgación voluntaria de información sobre 
estos elementos intangibles, ante la escasa información requerida por 
las normativas vigentes y la ausencia de marcos de referencia gene-
ralmente aceptados para su reporte. 

En este contexto, este estudio examinó las prácticas de divulgación 
voluntaria de información sobre CI de los bancos argentinos. El estudio 
se basó en el análisis de contenido de los reportes anuales correspon-
dientes al período 2017-2019.

Los resultados de este estudio revelaron, en línea con la literatura 
previa, que la extensión y calidad de la información sobre CI divulgada 
por los bancos en sus reportes anuales es limitada y heterogénea. 

La información sobre CI comunicada por los bancos se refirió mayo-
ritariamente a la dimensión de CR, y particularmente a sus vínculos 
con la comunidad y sus prácticas ambientales. Esto sugiere una mayor 
preocupación de los bancos por el impacto social y ambiental de sus 
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decisiones relacionadas con el CI en sus prácticas de divulgación. Por 
otro lado, se constató un leve incremento en los niveles de divulgación 
del CI en el período 2017-2019. No obstante, estas variaciones en los 
niveles de divulgación del CI fueron solo estadísticamente significativas 
para la dimensión de CH en el periodo 2017-2018 (período de adopción 
de las NIIF en el sector bancario). 

En cuanto a la calidad de la información, se encontró que la divulgación 
sobre CI en los reportes anuales fue predominantemente narrativa, no 
especifica en tiempo e histórica, siendo escasa la información cuan-
tificada y prospectiva. Estos resultados reflejan las dificultades de los 
bancos argentinos para medir y gestionar sus recursos intangibles y 
comunicar el potencial del CI para la creación de valor en el largo plazo.

Los hallazgos de este estudio contribuyen a la literatura sobre CI pro-
porcionando evidencias sobre las prácticas sectoriales de divulgación 
del CI en el contexto de un país emergente. Concretamente, extienden 
la evidencia empírica sobre la divulgación voluntaria de información no 
financiera por parte de las entidades financieras, empresas habitual-
mente excluidas en esta línea de investigación.

Este estudio, sin embargo, presenta ciertas limitaciones. Por un lado, 
se examinaron la practicas de divulgación de un numero reducido de 
empresas, pertenecientes a un único sector de actividad. Por otro lado, 
solo fueron considerados en el análisis los reportes anuales de los 
bancos. Por ello, de cara a una futura investigación, resultaría valioso 
extender este estudio preliminar a una muestra más amplia, conformada 
por empresas pertenecientes a diversos sectores de actividad, tanto 
intensivos en conocimiento como tradicionales. Asimismo, deberían 
considerase otros medios de comunicación corporativa, tales como las 
memorias de sustentabilidad y los reportes integrados. De este modo, 
se profundizaría el conocimiento sobre las prácticas de divulgación 
del CI de las empresas. Otra interesante propuesta futura consiste en 
enfocar la investigación sobre divulgación corporativa al estudio del rol 
del CI en la creación de valor y el logro de la sostenibilidad empresarial.
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