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Resumen
En el presente documento de análisis se da a 

conocer la factura electrónica en el contexto co-
lombiano enfocado desde varios puntos de vista 
y evaluado desde distintas áreas del conocimien-
to. En primera medida se pretende dar una visión 
integral del concepto en el cual se abarquen con-
sideraciones jurídicas, técnicas, económicas y su 
viabilidad de implementación en diferentes esce-
narios en la pequeña, mediana y gran industria. 
Los conceptos y observaciones mencionados en 
el presente artículo de investigación responden 
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Abstract
This analysis paper presents the electronic bill-

ing within the Colombian context from several 
points of view, and evaluated from different areas 
of knowledge. First, it is intended to give an inte-
gral vision of the concept in which legal, techni-
cal, and economic considerations are taken into 
account as well as their implementation viability 
in different scenarios on the small, medium, and 
big industry. The concepts and observations men-
tioned in this research paper answer a set of ex-
periences in the design and implementation of an 
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a un conjunto de experiencias en el diseño e im-
plementación de una herramienta de facturación 
electrónica que responde a un conjunto de necesi-
dades de negocio y a las disposiciones legales de-
finidas por el Estado colombiano.

Palabras clave
Factura electrónica, Colombia, DIAN, Decre-

to 1929 del 29 de Mayo de 2007, Ley de Comercio 
Electrónico 527 de 1999, PKI.

electronic billing tool that responds to the busi-
ness needs and legal dispositions defined by the 
Colombian Government.

Keywords
Electronic Bill, Colombia, DIAN of Electronic Law 

Commerce

000 Revista Punto de Vista 3.indb   216 25/08/11   8:49



21
7 

  | 
  L

a 
fa

ct
ur

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
en

 C
ol

om
bi

a:
 v

is
ió

n 
in

te
gr

al

El 29 de mayo del 2007 el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público emitió el de-
creto 1929 con el fin de darle a la indus-
tria colombiana una segunda oportuni-
dad (esta vez una oportunidad de viable 
implementación y adopción, tanto para 
la pequeña, mediana y aún la gran indus-
tria) en la que se permite modernizar y 
optimizar los procesos de facturación y la 
relación tributaria con el Estado, adop-
tando nuevas tecnologías de informa-
ción en medios totalmente electrónicos. 
Por su parte, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió el 
28 de Noviembre del 2007 la resolución 
14465 en la cual se establecen las caracte-
rísticas y contenido técnico de las factu-
ras electrónicas y de las notas crédito. De 
la misma manera, junto con la resolución 
14465, emitió cinco anexos técnicos en 
los cuales se dan a conocer las directivas 
suficientes y necesarias para calcular un 
contenido técnico de control para cada 
una de las facturas electrónicas y repor-
tar la actividad de facturación electró-
nica por parte del facturador al ente de 
control y fiscalización tributaria del Es-
tado: la DIAN.

Como primer punto de análisis, tene-
mos el contenido técnico de control de 
las facturas electrónicas y las notas cré-
dito. Su cálculo se define en el anexo 
técnico No. 1 de la resolución 14465 y 
su objetivo es “garantizar” la integridad 
del documento electrónico por medio 
de un algoritmo dado. En este algorit-
mo se concatenan los valores relevantes 
de la factura en una sola unidad de in-
formación. Para la DIAN, la informa-
ción relevante de una factura compren-
de: (i) número de la factura, (ii) fecha de 
emisión, (iii) hora de emisión, (iv) valor 

de la factura, (v) valor del IVA, (vi) NIT 
del obligado a facturar (vii) tipo de docu-
mento del adquiriente, (viii) número de 
documento del adquiriente y (ix) clave de 
contenido técnico de control. Esta últi-
ma clave la asigna la DIAN a cada uno 
de los obligados a facturar que opten por 
este medio. 

Posteriormente, al resultado de esta con-
catenación de información relevante, se le 
calcula un resumen numérico por medio de 
un algoritmo denominado SHA1. El resul-
tado de este cálculo es tratado como el con-
tenido técnico de control de la factura y de 
las notas crédito y le sirve a la DIAN como 
asegurador de la integridad de la informa-
ción contenida en una factura electrónica.

En los anexos técnicos 2, 4 y 5, la 
DIAN define de manera muy diligente 
el formato que se deberá respetar en los 
reportes bimensuales que un obligado a 
facturar deberá enviar a este organismo 
de vigilancia y control. En el anexo téc-
nico No. 2 se encuentra definido un re-
porte consolidado por adquiriente. En 
este reporte la empresa emisora de factu-
ración electrónica informa a la DIAN a 
quién y por cuánto se ha facturado. En el 
anexo técnico No. 4 se informan las no-
vedades en los acuerdos de facturación. 
Una empresa emisora de facturación no 
podrá utilizar el modelo electrónico sin 
antes contar con el consentimiento del 
adquiriente. Y en el anexo técnico No. 
5 se encuentra definido un informe de-
tallado de facturas por parte del obliga-
do a facturar, reporte que podrá exigir la 
DIAN a voluntad y que contiene infor-
mación detallada de la actividad de fac-
turación. Por su parte, el anexo técnico 
No. 3 sólo aplica para las personas a las 
cuales se les ha facturado en modalidad 

1. Introducción
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electrónica (adquirientes) y que quieren 
hacer valer ante la DIAN costos y deduc-
ciones. En este reporte el adquiriente in-
forma a la DIAN quién y por cuánto le 
han facturado.

Ahora bien, si un sistema de informa-
ción puede generar documentos electró-
nicos con un contenido de control téc-
nico calculado a partir de las directivas 
dadas en el anexo técnico No. 1 de la re-
solución 14465 y adicionalmente permi-
te generar los reportes de emisión de fac-
turación tal como los solicita la DIAN 
en sus anexos técnicos 2 al 5, no se pue-
de considerar que ya se ha implementa-
do lo mínimo en el proceso de factura-
ción electrónica. Existen requerimientos 
funcionales y no funcionales adicionales 
que deben responder a la normatividad 
vigente y a las necesidades de negocio en 
un contexto empresarial colombiano y 
aún latinoamericano. Por esta razón, en 
el presente documento de análisis se des-
glosarán aspectos de diseño e implemen-
tación enmarcados en una experiencia 
de construcción de una herramienta que 
responde a las necesidades tanto del sec-
tor empresarial en la pequeña mediana y 
gran industria, como de los entes de con-
trol y vigilancia en el sector tributario del 
Estado colombiano.

2. Antecedentes
Existen tres hitos importantes en el pro-
ceso evolutivo de la factura electrónica 
en Colombia. La primera referencia se 
remonta al año de 1996 en el cual se re-
glamentó el uso de la factura electrónica 
como un documento computacional que 
soporta una transacción de venta de bie-
nes o prestación de servicios. 

Por otro lado, México y Chile respon-
den a dos paradigmas estratégicos en la 
adopción de nuevas tecnologías en sus 
procesos mercantiles y tributarios que les 
permitió a las industrias de ambos países 
aumentar la competitividad, reduciendo 
los costos de facturación y los niveles de 
evasión de impuestos.

 
A. Decreto 1094 de 1996
Fue el primer intento del Gobierno co-
lombiano en el uso de medios totalmente 
electrónicos para soportar las operacio-
nes mercantiles de compraventa de pro-
ductos y/o servicios.

Para esta primera versión de factu-
ra electrónica se definió el estándar EDI-
FACT como el lenguaje universal de trans-
ferencia e intercambio de información.

EDIFACT (Electronic Data Inter-
change For Administration, Commer-
ce and Transport) representa un están-
dar desarrollado por las Naciones Unidas 
para el intercambio de documentos co-
merciales. Se encuentra estructurado je-
rárquicamente por una serie de segmen-
tos de información que siguen reglas de 
sintaxis definidas. A su vez, estos seg-
mentos se encuentran conformados por 
elementos de datos (simples o compues-
tos). Un elemento de datos compues-
to se encuentra conformado, a su vez, 
por elementos de datos simples que pue-
den estar codificados o no codifica-
dos. Un elemento de datos codificado 
toma sus valores de una lista de códigos 
determinada[ ]n. La jerarquía del estándar 
se denota a continuación:
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Sin embargo, no hay nada mejor que 
un buen ejemplo para entender, a grosso 
modo, cómo aplicar las reglas de cons-
trucción de mensajes EDIFACT en el 
intercambio de facturación electrónica. 
Nótese la estructura de la siguiente fac-
tura tradicional:

Esta factura se puede modelar con el 
estándar EDIFACT por medio de los si-
guientes segmentos y elementos de datos 
simples:

 ~ UNH: cabecera del mensaje.
 - Datos: número de factura y fecha 

de emisión.
 ~ NAD: segmento de definición de 

empresa.
 - Datos: razón social, dirección, 

email y NIT.
 ~ ART: segmento de definición de 

artículo.
 - Datos: nombre de artículo y 

cantidad.
 ~ PRI: segmento de definición de 

precio.
 - Datos: precio unitario del artículo 

precedente.
 ~ TOT: importes monetarios.

 - Datos: sub total de la factura y 
valor total del IVA.

 ~ UNT: final del mensaje.
 - Datos: número de segmentos del 

mensaje.

Ahora bien, aplicando las reglas de sin-
taxis definidas por EDIFACT y siguien-
do las reglas de modelamiento adoptadas 
para una factura electrónica, obtenemos 
el siguiente mensaje de datos:
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‘UNH+FACT267956+20101224
‘NAD+Proveedor No. 1+Av. Jiménez 
No. 9-14 Of. 604+info@proveedor.
com+900364710-8
‘NAD+Almacén de cadena No. 
1+Carrera 68 No. 96-50+info@alma-
cen.com+860013570-3
‘ART+Licencia componentes 
software+8
‘PRI+1.000.000
‘ART+Consultoría+1
‘PRI+5.000.000
‘TOT+13.000.000+2.080.000+15.0
80.00
‘UNT+9

Finalmente, en el artículo No. 3 del 
decreto 1094 de 1996 se definió el con-
cepto de las Empresas administradoras de 
redes de valor agregado las cuales, previa 
autorización del Ministerio de Comuni-
caciones y registro ante la Subdirección 
de Fiscalización de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
podían intermediar en el intercambio de 
mensajes de datos electrónicos. Adicio-
nalmente, estos intermediarios autoriza-
dos debían disponer ante la DIAN de un 
buzón electrónico fiscal en el cual exis-
tiría registro, custodia y organización de 
todos los mensajes electrónicos (facturas) 
para los cuales sirvieron como puente de 
comunicación.

B. Legislación chilena
El caso chileno es considerado un caso 
de éxito en América latina y es fuente 
de inspiración en la creación de las nue-
vas legislaciones en las cuales se quieren 
aprovechar los medios electrónicos emer-
gentes, para simplificar y optimizar los 
procesos de facturación y fiscalización 
tributaria. 

De acuerdo a la resolución exenta SII 
(Servicio de Impuestos Internos, equiva-
lente de la DIAN en Chile) No. 45 del 
1 de septiembre de 2003, en la cual se 
establecen las normas y procedimientos 
de operación respecto de los documen-
tos tributarios electrónicos, el modelo de 
facturación electrónica chileno se descri-
be de la siguiente manera:

1. Enrolamiento

Para operar en la modalidad 
de factura electrónica los contribu-
yentes deberán estar enrolados en 
el SII como emisores de documen-
tos electrónicos. Esto no los obliga-
rá a generar todos sus documentos 
en forma electrónica pero sí a reci-
bir documentos electrónicos de otros 
emisores. Los contribuyentes enrola-
dos podrán conseguir la autoriza-
ción de sus folios a través del Web 
del SII, y, utilizando esos folios po-
drán emitir, transmitir y almacenar 
sus documentos tributarios en forma 
electrónica. 

2. Generación 

Cada documento debe ser gene-
rado en el estándar definido por las 
especificaciones del SII. Debe incor-
porar una firma electrónica digi-
tal de la totalidad del documento, 
la que permitirá asegurar la identi-
dad del emisor y cautelar la integri-
dad del documento. Como resguar-
do adicional, se exigirá incorporar 
un timbre electrónico, el que se im-
primirá en código de barras en la 
representación impresa de los do-
cumentos. Este timbre electróni-
co, obtenido según un algoritmo de 
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seguridad especificado por el SII, 
permite a los fiscalizadores verificar 
fuera de línea, en los controles móvi-
les, la validez de los documentos im-
presos que acompañan mercaderías.

3. Envío

El contribuyente deberá enviar el 
documento al SII, vía Internet, an-
tes de que sea recibido por su desti-
natario o utilizado para el transpor-
te físico de bienes. El contribuyente 
emisor debe enviar el documento al 
receptor, ya sea manual o electróni-
co. Al receptor manual, no enrolado 
en el sistema, le debe enviar la re-
presentación en papel del documen-
to, la que este último sí está obligado 
a almacenar.

4. Almacenamiento

Los contribuyentes enrolados en 
el sistema requerirán almacenar los 
documentos tributarios electrónicos 
emitidos y recibidos sólo en forma 
electrónica y estarán eximidos de la 
obligación de almacenar dichos do-
cumentos en papel para una posible 
revisión del SII. 

5. Verificación

El Servicio de Impuestos Inter-
nos habilitará una verificación de 
documentos en su sitio Web, lo que 
permitirá a los contribuyentes re-
ceptores y a los fiscalizadores del 
SII, cerciorarse de la validez de un 
documento.

C. Legislación mexicana
En México, la facturación electrónica se 
remonta al año 2004 de acuerdo a los li-
neamientos legales establecidos por el 
SAT (Servicios de Administración Tri-
butaria) en el Anexo No. 20 de la Reso-
lución Miscelánea Fiscal.

La legislación mexicana define la fac-
tura electrónica como un documento en 
formato XML que deberá presentar una 
firma digital para garantizar la integri-
dad, autenticidad y no repudiación de 
contenidos, un resumen del contenido 
de la factura y un folio con el cual se in-
dica el número de la transacción.

Posteriormente, el 28 de junio de 2006, 
se establecieron las bases para la prestación 
de los servicios de emisión y envío de fac-
turación electrónica con la reforma del 
Código Fiscal de la Federación. En su le-
gislación, el SAT anunció tres formas de 
facturar electrónicamente en México:

 ~ Facturación por medios propios: con-
siste en la generación de facturación 
electrónica utilizando la infraestruc-
tura tecnológica (hardware/software) 
de la empresa emisora.

 ~ Facturación por medio de un provee-
dor autorizado por el SAT: en donde 
la facturación electrónica es emitida, 
entregada y conservada por un terce-
ro autorizado por el SAT. 

 ~ Facturación por medio de la aplica-
ción gratuita del SAT- Micro-E: es un 
servicio sin costo creado para perso-
nas naturales o jurídicas (cuyos in-
gresos anuales no superen los cuatro 
millones de pesos mexicanos) que les 
permite generar facturación, llevar el 
control de operaciones y llevar el con-
trol de obligaciones fiscales. 
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Finalmente y de acuerdo a las modi-
ficaciones del código fiscal mexicano, a 
partir del primero de enero del 2011 se 
hará obligatorio el uso de la facturación 
electrónica para todas las operaciones de 
ventas de productos y/o servicios superio-
res a 2 mil pesos mexicanos con lo cual 
se da un impulso definitivo por parte del 
Estado a la adopción de nuevas tecnolo-
gías en el entorno empresarial en pro del 
avance tecnológico y la competitividad.

3. Marco conceptual
Para entender los procesos de facturación 
electrónica en Colombia es necesario ma-
nejar un conjunto de conceptos básicos al 
cual se hará referencia con frecuencia en 
el presente documento de análisis. A con-
tinuación su definición:

A. Factura electrónica
Documento electrónico que soporta tran-
sacciones de venta de bienes y/o servicios 
que debe ser expedido, entregado, acep-
tado y conservado en medios totalmente 
electrónicos.

B. Obligado a facturar
Persona natural o jurídica que, debido a 
las normas tributarias aplicables, se en-
cuentra en la obligación de facturar sus 
productos y/o servicios asociados a su ac-
tividad económica.

C. Adquiriente
Persona natural o jurídica que como ad-
quiriente de bienes o servicios deberá exi-
gir una factura electrónica para su recha-
zo o aceptación y posterior exhibición.

D. Tercero
Persona natural o jurídica encargada de 
prestarle al obligado a facturar los ser-
vicios de generación, envío, aceptación, 
custodia y exhibición de facturas en for-
mato electrónico.

E. Número de la factura 
electrónica

Identificador para cada documento elec-
trónico que obedece a un sistema de nu-
meración consecutivo autorizado por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN).

F. DIAN
Entidad gubernamental encargada de ve-
lar por el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de las personas naturales y 
jurídicas en el contexto colombiano.

G. Firma digital
Representa un valor alfanumérico calcu-
lado a partir de un mensaje de datos y un 
certificado digital y sobre el cual existen 
algoritmos que permiten verificar la inte-
gridad del mensaje, vincular al emisor y, 
con la ayuda de la ley 527 de 1999, ga-
rantizar la no repudiación de contenidos. 

4. Aspectos técnicos
La idea al momento de diseñar un siste-
ma de facturación electrónica se basa en 
definir un conjunto de actores en los cua-
les se puedan distribuir las cargas opera-
cionales y en encontrar los mecanismos 
más eficientes para poder interactuar 
con sistemas de información contables 
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existentes disminuyendo, de esta mane-
ra, los niveles de resistencia en la adop-
ción de esta nueva tecnología. Adicional-
mente, se busca cumplir a cabalidad con 
toda la normatividad vigente y descrita 
en el apartado introductorio del presente 
documento de análisis.

En el diseño de facturación electróni-
ca propuesto, se modela conceptualmen-
te un proceso de negocio y un formato de 
facturación. Adicionalmente se detallan 
los mecanismos de seguridad adoptados 
por el sistema de acuerdo al formato de 
facturación electrónica definido. Poste-
riormente se detallarán los mecanismos 
de integración y orquestación de los siste-
mas de información involucrados.

A. Procesos de negocio
En los procesos actuales de facturación, 
la DIAN autoriza a las empresas un ran-
go de facturación tanto para las facturas 
pre-impresas como para la facturación 
por computador. Es importante no con-
fundir esta última modalidad de factu-
ración con la electrónica ya que única-
mente contempla el uso de un software 
autorizado por la DIAN para la genera-
ción, impresión y gestión de los rangos 
de facturación con el objetivo de facilitar 
los procesos contables.

Previa autorización de los rangos de 
facturación y dada una venta de productos 
o servicios, una empresa utiliza sus siste-
mas contables para actualizar inventarios, 
gestionar órdenes de pedidos, actuali-
zar ingresos, generar reportes de impues-
tos y, por supuesto, generar una factura en 
formato impreso (con los costos y tiem-
po que esto demanda). El sistema conta-
ble utilizado podrá ser simple o comple-
jo dependiendo del tamaño de la empresa 
obligada a facturar y los niveles de ventas. 

Por un lado, podemos encontrar sistemas 
de información contables basados en Ex-
cel o herramientas de ofimática de libre 
uso y distribución. Por otro lado, se po-
drán encontrar sistemas contables basados 
en ERP’s de alta adaptabilidad y comple-
jidad como por ejemplo SAP, PeopleSoft, 
Oracle E-Business Suite, JD Edwards En-
terprise, etc.

Impresa una factura de venta de pro-
ductos o servicios se deberá enviar vía 
mensajería tradicional al adquiriente para 
su correspondiente aceptación o rechazo 
y posterior conservación. Todo este es-
quema de facturación se podrá visualizar 
en la siguiente figura:

Figura 1. Escenario tradicional de facturación

De la misma manera que en un esque-
ma de facturación tradicional, la DIAN, 
en un esquema de facturación electrónica, 
también asigna un rango de numeración 
totalmente diferente a los asignados en 
los medios físicos. De esta manera y dado 
un proceso de venta, una empresa utiliza 
sus sistemas contables para llevar a cabo 
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la ejecución de todas las reglas de negocio 
inherentes a este proceso. Sin embargo, 
a razón del esquema de facturación elec-
trónica, esta vez no se procederá a gene-
rar, imprimir y enviar el documento por 
medios físicos. En lugar de esto, existirá 
una orquestación de eventos en los cuales 
el sistema contable del obligado a factu-
rar notificará a un nuevo sistema de factu-
ración electrónica la necesidad de generar 
un nuevo documento (la estrategia de co-
municación del sistema contable y el siste-
ma de facturación electrónica se abordará 
en el aparatado Interoperabilidad de este 
mismo capítulo). 

En la notificación de generación de 
factura, el sistema contable proporciona-
rá los datos mínimos y necesarios para 
generar un nuevo documento electróni-
co (la factura). Estos datos incluyen, entre 
otros, la información del adquiriente, la 
descripción de los productos adquiridos, 
los valores de los productos adquiridos 
y, sobre todo, los impuestos asociados al 
proceso de venta. Con esta información, 
el nuevo sistema de facturación electróni-
ca procederá a almacenar la información 
de facturación en su base de datos (para 
la generación de los informes bimensua-
les y detalles que exige la DIAN) y pro-
cederá a generar la factura electrónica en 
dos formatos: el primero para máquinas 
y sistemas de información y el segundo, 
para humanos, derivado del primer for-
mato. La factura electrónica en formato 
“humano” se enviará vía correo electró-
nico al adquiriente para su aceptación o 
rechazo y posterior conservación. Adicio-
nalmente, el adquiriente también podrá 
ingresar al sistema de facturación elec-
trónica para recuperar las facturas que se 
le han emitido y opcionalmente para ge-
nerar los reportes de recepción de factu-
ración electrónica y hacer vales, costos y 

deducciones ante la DIAN. Todo este es-
quema de facturación se podrá visualizar 
en la siguiente figura. 

Figura 2. Escenario tradicional electrónico.

B. Actores involucrados
Aunque ya se han podido dilucidar tres 
tipos de actores involucrados en el proce-
so de facturación electrónica (adquiriente, 
obligado a facturar y prestador del servi-
cio), un sistema de información de factu-
ración electrónica deberá refinar y distri-
buir las cargas operativas de este proceso 
de acuerdo con los patrones generales de 
software para asignación de responsabi-
lidades en diseño orientado por objetos 
patrones GRASP (General Responsibili-
ty Assignment Software Patterns). Por lo 
tanto, el sistema de facturación electróni-
ca deberá presentar los siguientes actores:
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 ~ Tercero prestador del servicio: perso-
na encargada de gestionar los obliga-
dos a facturar.

 ~ Administrador de la empresa obliga-
da a facturar: persona encargada de 
gestionar rangos de facturación, cer-
tificados digitales y otros actores per-
tenecientes a la misma empresa (factu-
radores, auditores contables y auditores 
funcionales).

 ~ Facturador: persona o sistema de in-
formación encargado de enviar las pe-
ticiones de facturación electrónica.

 ~ Auditor contable: persona encargada 
de generar los reportes de facturación 
a la DIAN (Resolución 14465 – Art. 
7 - Anexos técnicos 3, 4 y 5) asocia-
dos a la empresa a la cual pertenece.

 ~ Auditor funcional: persona encarga 
de consultar los logs del sistema y de 
recuperar y validar la evidencia digi-
tal de las facturas asociadas a la em-
presa a la cual pertenece.

 ~ Adquiriente: persona natural o jurídica 
receptora de una factura electrónica y 
que estará encargada de generar de ma-
nera opcional sus reportes a las DIAN 
(Resolución 14465 – Art. 7 - Anexos 
técnicos 2 y 5) y de consultar las factu-
ras que los obligados a facturar registra-
dos en el sistema le han emitido.

C. Formato de factura 
electrónica

Tal como se mencionó en el parágrafo A 
(Procesos de negocio) del presente capí-
tulo, un sistema de facturación electró-
nica deberá estar en la capacidad de ge-
nerar sus documentos en dos formatos: 
para máquinas y sistemas de informa-
ción y para humanos. 

La legislación colombiana, a diferen-
cia de la legislación chilena o mexicana, 

no definió un formato específico que se 
deberá cumplir para los documentos tri-
butarios como las facturas y notas crédi-
to. Aunque esto representa una ventaja al 
momento de diseñar un sistema de fac-
turación, también impacta fuertemente 
la interoperabilidad del sistema con otros 
sistemas de información, incluidos otros 
sistemas de facturación.

Por lo tanto, el formato para máquinas 
se podría definir utilizando un estándar 
bien conocido como EDIFACT, archi-
vos de textos bien formados de acuerdo 
a unas reglas de sintaxis preestablecidas 
o lenguaje XML (muy hablado y enten-
dido por la mayoría de los sistemas de 
información). Para nuestro caso nos he-
mos decidido por el formato XML. Sin 
embargo, existen un millón de maneras 
de representar una factura con este tipo 
de formato. A continuación, una buena 
propuesta.

Una factura electrónica deberá pre-
sentar un contenido técnico de control 
calculado a partir de las directrices da-
das en el Anexo No. 1 de la resolución 
14465. Adicionalmente, deberá estar 
asociada a un emisor y un adquiriente, 
deberá presentar un detalle (productos y 
servicios facturados) y conjunto de pro-
piedades adicionales de facturación y 
una buena firma digital.
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Un emisor de facturación electrónica 
deberá especificar el nombre o la razón 
social del tercero que le presta sus servi-
cios de facturación. Adicionalmente, al 
emisor se le deberá caracterizar con la si-
guiente información: razón social, NIT, 
dirección, teléfono, email, sitio web, ciu-
dad y departamento. 

Un adquiriente, por su parte, puede 
ser de dos tipos: persona natural o per-
sona jurídica. Dependiendo del tipo de 
adquiriente, la información que caracte-
riza la entidad varía considerablemente. 
Por ejemplo, una persona natural presen-
ta una cédula de ciudadanía mientras que 
una persona jurídica presenta un NIT.

El detalle de una factura electrónica 
incluye un número de factura que res-
ponde a un consecutivo tomado de un 
rango de facturación debidamente auto-
rizado por la DIAN. Este rango de factu-
ración se define mediante un prefijo, un 
comienzo de numeración y un final de 
numeración. De la misma manera y para 
efectos de conservación y archivo, la fac-
tura electrónica deberá presentar una fe-
cha de emisión. Finalmente y con objeti-
vos contables de control y visualización, 
la factura deberá contener en su detalle el 
valor total de la transacción, el valor total 
antes de impuestos, el valor total del IVA 
(valor sobre el cual la DIAN se encuen-
tra muy interesada), el valor total de otros 
impuestos (valor sobre el cual la DIAN 
no se encuentra interesada) y la especifi-
cación de los productos o servicios asocia-
dos a la transacción.
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En las propiedades adicionales de una 
factura se podrá especificar información 
relevante para la entidad obligada a factu-
rar. Estas propiedades adicionales respon-
den a un punto de extensión necesario en 
cualquier estándar de facturación. Por 
ejemplo, por medio de las propiedades 
adicionales se podrá especificar el nom-
bre del vendedor, el fax del cliente, el nú-
mero de cuenta para pago por medio de 
servicios electrónicos, el número de celu-
lar asociado a la cuenta, etc.

Finalmente, hace falta una entidad de 
aseguramiento de la información alma-
cenada en el archivo XML. Para nuestro 
caso se utiliza un estándar de firma digi-
tal conocido como XML Signature En-
veloped en el cual la firma digital hace 
parte integral del mensaje de datos.

Por otro lado, con respecto al forma-
to para humanos, también se dispone de 
varias posibilidades: archivos de texto vi-
sualmente bien organizados, imágenes, 
documentos en formato PDF, etc. Para 
nuestro caso nos hemos decidido por do-
cumentos en formato PDF creados a par-
tir del documento XML descrito en los 
párrafos anteriores. Un documento en 
formato PDF se puede leer en la mayo-
ría de las plataformas computacionales 
y sobre todo presenta un soporte nativo 
de firma digital. Por estas razones es re-
comendable manejar este tipo de docu-
mento electrónico.

D. Interoperabilidad
La interoperabilidad de un sistema de 
facturación electrónica se deberá enfocar 
desde dos puntos de vista: la integración 
con los sistemas contables y procesos de 
negocio de una empresa obligada a fac-
turar y la integración con otros sistemas 
de facturación electrónica.

1. Integración con 
sistemas contables

Para el primer punto es importante 
no partir del hecho de que por adoptar 
nuevas tecnologías es necesario cambiar 
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los sistemas de información y procesos 
existentes. Este es un argumento de ven-
ta desenfocado. En lugar de esto, existen 
formas amigables de negociar la entrada 
de un nuevo sistema de información el 
cual representará beneficios en tiempos y 
costos de facturación.

Para sistemas de información conta-
bles, robustos y modernos se puede con-
siderar una arquitectura orientada por 
servicios (SOA) en la cual el sistema de 
facturación electrónica publica un Web 
Service que será consumido por el siste-
ma contable cada vez que se requiera la 
generación de una factura.

Por otro lado, para sistemas de infor-
mación Legacy para los cuales el concep-
to de Web Service no se ha implementa-
do, se podrá considerar una interacción 
por medio de archivos de texto proce-
sados en Batch. El servicio de procesa-
miento de estos archivos es parte integral 
de la solución de facturación electrónica 
y se basa en un común acuerdo por cuan-
to la estructura de los archivos de texto 
armados por el sistema contable.

2. Integración con otros 
sistemas de facturación 
electrónica

Este es un punto de discusión entre 
los diferentes proveedores de soluciones 
de facturación electrónica, ya que la di-
versidad es tan amplia como proveedo-
res existentes.

Para el autor del presente artículo, el 
formato XML de facturación electróni-
ca, presentado en el parágrafo anterior, 
es altamente extensible y consecuente 
con las necesidades de facturación im-
puestas por el entorno empresarial y las 
directivas legales dadas por la DIAN y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Sin embargo, para otros provee-
dores de soluciones, sus formatos de fac-
turación pueden presentar ventajas que 
no se tuvieron en cuenta en el presente 
documento de análisis. 

Es muy difícil llegar a un acuerdo sin 
que el Estado colombiano imponga las 
directivas de construcción del formato de 
facturación electrónica y notas crédito.

Sin embargo, y de forma independien-
te a esta situación, el formato de factura-
ción electrónica debe como mínimo pre-
sentar tres características fundamentales:

 ~ Información básica de facturación: re-
lacionada con el adquiriente, el obli-
gado a facturar, el valor total de la fac-
tura y el valor total de los impuestos.

 ~ Extensibilidad: las facturas varían 
considerablemente de empresa a em-
presa. Por lo tanto se deberán proveer 
los mecanismos para soportar infor-
mación específica para una empresa 
dada.

 ~ Firma digital: para dar trámite a las 
directivas de ley y garantizar la inte-
gridad, autenticidad y no repudiación 
de contenidos.

E. Escenarios de facturación
Afortunadamente la legislación descrita 
en la resolución 14465 de 2007 permi-
te la generación de facturación electróni-
ca tanto en entornos netamente empre-
sariales (B2B), en donde el adquiriente 
es una persona jurídica, como en entor-
nos comerciales (B2C), en donde el ad-
quiriente está representado por una per-
sona natural.

Dada esta característica, un siste-
ma de facturación electrónica deberá so-
portar de manera adecuada un conjun-
to de casos de uso que les permitan a 
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los dos tipos de actores (empresa y per-
sona natural) llevar a cabo las siguientes 
operaciones:

 ~ Recuperar las facturas electrónicas 
que se les han emitido por los diferen-
tes obligados a facturar.

 ~ Aceptar o rechazar las facturas elec-
trónicas.

 ~ Generar los informes correspondien-
tes al anexo No. 3 de la resolución 
14465 del 2007.

F. Tecnología PKI aplicada
De acuerdo al decreto 1929 emitido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico y en particular a su artículo No. 2 
en el cual se hace referencia a los princi-
pios básicos de autenticidad e integridad, 
se obliga a todo sistema de facturación 
electrónica a incorporar mecanismos de 
firma digital en los documentos tributa-
rios electrónicos como facturas y notas 
crédito.

Los mecanismos de firma se encuen-
tran fuertemente asociados al formato 
adoptado para la representación de una 
factura electrónica. En particular, si se 
ha adoptado un formato de texto, nada 
mejor que una firma en formato CMS 
o PKCS#7 attached o detached. Eso sí, 
se deberán también proveer los mecanis-
mos de verificación y extracción del tex-
to claro. Por otro lado, tratándose de do-
cumentos en formato XML y PDF no 
es lo más óptimo o eficiente utilizar los 
estándares anteriormente referenciados. 
Los formatos de archivos XML y PDF 
presentan sus estándares de firma nativos 
que facilitan los procesos de verificación 
y visualización de la información firma-
da digitalmente.

Por un lado, existe el estándar XML 
Signature el cual viene en tres modalida-
des: Enveloped, Enveloping y Detached.

En el estándar XML Signature Enve-
loped la firma digital está contenida den-
tro de los datos que han sido firmados.

<DocumentoXML>
  <Signature>
  </Signature>
</DocumentoXML> 

Para el estándar XML Signature En-
veloping el documento firmado se adjun-
ta como un nodo adicional del elemen-
to Signature.

<Signature>
  <DocumentoXML>
  </ DocumentoXML >
 </Signature>
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Y, finalmente, para el estándar XML 
Signature Detached, el elemento firmado 
es externo a la unidad de firma digital.

<Signature>
</Signature>
<DocumentoXML>
</DocumentoXML>

Por otro lado, el formato de archivo 
PDF maneja de forma nativa los meca-
nismos integración de firma digital, vi-
sualización y verificación. Si bien esta fir-
ma digital responde al estándar PKCS#7, 
los lectores de documentos PDF saben 
internamente cómo verificar y visualizar 
estas firmas sin necesidad de recurrir a 
software adicional especializado.

5. Desaciertos
Existen cuatro puntos que se podrían 
reevaluar o mejorar en la legislación ac-
tual de tal manera que se pueda facilitar 
la implementación de soluciones de fac-
turación, impulsar el uso de la tecnolo-
gía en pro de la competitividad industrial 
a nivel de región y favorecer la interope-
rabilidad de diferentes soluciones. Estos 
puntos, en orden de importancia, son: (i) 
formato de la factura electrónica, (ii) pro-
cedimiento de aceptación de facturación 
electrónica, (iii) proceso de certificación y 
(iv) contenido técnico de control.

A. Heterogeneidad de 
formatos de representación 
de factura electrónica

Tal como se mencionó anteriormente, la 
libertad del proveedor en la selección del 
formato con el cual se representa un do-
cumento electrónico tipo factura y nota 
crédito trae consecuencias negativas en la 
interoperabilidad de soluciones de factu-
ración. Adicionalmente, los procesos de 
auditoría y control tomarán un tiempo 
considerable a razón del desconocimien-
to del formato a validar y la amplia gama 
de formatos presente en el mercado. Por 
estas razones, tanto el Gobierno chileno 
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como el mexicano han decido regular e 
imponer un formato que todos los pro-
veedores interesados en prestar los servi-
cios de facturación electrónica deberán 
seguir a cabalidad.

B. Aceptación de la 
factura electrónica

En México es obligatorio el uso de la fac-
tura electrónica para transacciones de ven-
ta de más de 2.000 pesos mexicanos. En 
Colombia, el uso de la facturación elec-
trónica es opcional dependiendo si el ad-
quiriente “acepta” su facturación en me-
dios electrónicos.

El avance empresarial de la región, 
por medio de la incorporación de nuevas 
tecnologías, no podrá depender de una 
decisión tomada por parte del adquirien-
te. Si éste es una persona natural o jurídi-
ca únicamente deberá contar con una co-
nexión a Internet para consultar, aceptar 
o rechazar sus facturas. Ahora, en lugar 
de almacenar un documento tributario 
en formato físico también podrá adap-
tar medios electrónicos para dar organi-
zación e indexación a sus nuevas facturas 
(con los ahorros de costos y espacio que 
esto le representa).

Se deberá entender, de entrada, que 
los cambios siempre presentarán resisten-
cia, sobre todo la incorporación de nue-
va tecnología en formatos intangibles. 
Es aquí donde el Estado deberá impul-
sar (con la obligatoriedad) el uso de estos 
nuevos medios. 

C. ISO 9001: 2000
En el artículo No. 2 de la resolución 
14465 se establece claramente que uno 
de los requisitos para iniciar opera-
ciones de facturación electrónica es la 

certificación de calidad ISO 9001:2000 
en los procesos de expedición (genera-
ción y numeración), entrega, aceptación 
y conservación, incluyendo la exhibición 
de la facturación electrónica. 

Esta certificación resulta en muchos 
casos inoperante y se podrá entender 
como una traba que retrasa considerable-
mente la entrada y adopción de esta nue-
va tecnología. En lugar de certificar los 
procesos, se puede considerar una verifi-
cación de la funcionalidad y los casos de 
uso base del software de facturación elec-
trónica. Los procesos, en muchos casos, 
pueden estar soportados de forma ma-
nual con procedimientos que se encuen-
tran definidos sobre el papel y no se en-
cuentran soportados por software alguno. 

D. Contenido técnico 
de control

Aunque el algoritmo descrito en el anexo 
No. 1 de la resolución 14465 permite 
verificar técnicamente la integridad de 
la información contenida en una factu-
ra electrónica, también resulta un meca-
nismo redundante ya que de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables para 
este tipo de documentos electrónicos, se 
debe cumplir con las directivas estableci-
das en el artículo No. 2 del decreto 1929 
que dice: Principios básicos de autentici-
dad e integridad. La factura electrónica 
cumple con los principios básicos de auten-
ticidad e integridad, si satisface lo dispues-
to en los artículos 8, 9, 16 y 17 de la ley 
527 de 1999, en concordancia con los artí-
culos 12 y 13 de la misma ley. Esta infor-
mación se puede traducir de la siguien-
te manera: una factura electrónica debe 
venir acompañada de una firma digi-
tal que permita garantizar su autentici-
dad, integridad y no repudiación en sus 
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procesos de emisión, envío, aceptación y 
conservación. 

6. Conclusiones
La legislación colombiana da al sector in-
dustrial una buena oportunidad de adop-
ción de nuevas tecnologías con la defini-
ción de la facturación electrónica. Esta 
vez no existen vacíos técnicos ni jurídicos 
ni procedimentales que retrasen la imple-
mentación de soluciones que responden a 
las necesidades empresariales y a las di-
rectivas legales. 

Sin embargo, se deberán manejar con 
mucho ingenio y cuidado los mecanis-
mos de interoperabilidad tanto con sis-
temas de información contables existen-
tes dentro de la organización, como con 
otros sistemas de facturación electrónica, 
tarea en la cual el Estado deberá impo-
ner un estándar que todos los proveedo-
res deberán respetar. De la misma mane-
ra, la gestión de la evidencia soportada 
por una firma digital deberá estar de-
bidamente implementada de acuerdo a 
los formatos de facturación electrónica 
definidos.

De esta manera y de acuerdo a es-
tas recomendaciones, la factura electró-
nica impactará positivamente en la ges-
tión de cartera, costos de facturación y 
en la optimización de procesos logísticos 
y contables. 
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