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Las MIPYMES del sector manufacturero en Colombia y su situación 

respecto de la contabilidad de costos 

 

Para construir un modelo matemático de costos, es necesario entender y 

comprender el contexto de las empresas para las cuales se construye dicho modelo, 

por tal motivo, en el siguiente apartado se podrá encontrar de manera resumida un 

diagnóstico breve sobre la situación empresarial. 

 En Colombia, existen unos rangos de clasificación para que una empresa sea 

considerada una micro, pequeña o mediana empresa. Este rango a su vez hace una 

diferenciación según el sector en el que se encuentra la empresa a clasificar. 

(MinTic, 2019). 

Ilustración 1. Clasificación de las empresas según su tamaña y sector. 

 

Fuente: Consultado el 17 de mayo de 2021. http://www.mipymes.gov.co/temas-de-interes/definicion-tamano-

empresarial-micro-pequena-median 



 
 
 
 

La composición empresarial de Colombia está conformada en un 96,6% por 

empresas consideradas como MIPYMES, las cuales aportan el 30% del PIB y cerca 

del 65% de la oferta laboral (Colombia FinTech, 2020). Por lo anterior, es importante 

analizar la situación de dichas empresas, puesto que en la medida que se garantice 

que la mayoría de los emprendimientos que se constituyan en el país logren 

estabilizarse financieramente y consolidarse en el mercado, el crecimiento 

económico y el desarrollo social mejorarán sus indicadores. 

 

En el artículo de Colombia FinTech (2020), también se concluye que el 50% de las 

MYPIMES no superan el primer año y el 20% no llegan al tercero, por lo que, de 

cada 10 empresas constituidas, solo 3 estarían superando más de 3 años en el 

mercado, siendo la “educación financiera limitada” y el hecho de basar sus 

decisiones en personal que no cuenta con suficiente capacidad uno de los motivos 

por los cuales hay una alta tasa de mortandad en las nuevas empresas, puesto que 

con base en los resultados o la efectividad de las decisiones tomadas será el 

impacto en el crecimiento y permanencia en el mercado (Albán Díaz del Castillo, 

2013) 

 

Respecto de la composición de las MYPIMES en Colombia, las cuales representan 

el 96,6% del total del mercado, se puede observar que en su mayoría pertenecen al 

sector comercial (40,9%), seguido del sector servicios (39,2%), en un tercer lugar 

está el sector industrial (10,8%) y por último el sector construcción con un (5,7%). 



 
 
 
 

Tabla 1. Composición de las MIPYMES por sector 

 

Fuente: Construcción propia basado en (Franco-Angel & Urbano, 2019) 

Es en este 10,8% - participación de las MYPIMES del sector industria – en el que 

se centra este trabajo de investigación, en primer lugar porque es este sector el que 

dado su modelo de negocios, tiene costos de producción y en segundo lugar,  al 

revisar la situación de estas empresas respecto de su contabilidad y sus sistemas 

de costeo, según la Clavijo, en su artículo sobre los resultados de la gran encuesta 

PYME realizada por ANIF. se encontró que del total de las microempresas tan solo 

47% llevan contabilidad (2018), lo que podría dar un claro indicio que al no contar 

con un sistema de información financiero, el cálculo de los costos de sus productos 

no estaría acorde a la realidad. 

Ahora bien, la relación que existe entre la contabilidad financiera y el modelo de 

costos el cual se desarrollará, requiere dicha información para poder calcular el 

costo de producción y así poder tener una contabilidad de costos precisa y confiable, 

es decir, es la relación entre la contabilidad financiera y el cálculo de los costos en 

donde se puede hablar de contabilidad de costos, (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & 

Osorio Agudelo, 2014), la cual es definida como “ (…) sólo una parte, un 

componente de todo lo que implica un sistema de costos y de lo que incluye la teoría 

de costos” (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014), además es 



 
 
 
 

utilizada para la toma de decisiones respecto de los costos con base en la 

información financiera relacionada con los mismos (Muñz Bernal, Espinoza 

Toalombo, Zúñiga Santillán, Guerrero Rivera, & Campos Rocafuerte, 2017)  

Ahora bien, respecto del sistema de costos, el cual es definido  como “(…) el sistema 

de información que mide, registra, procesa e informa acerca de los costos de 

producir o comercializar un bien o prestar un servicio” (Duque Roldán, Cuervo Tafur, 

& Osorio Agudelo, 2014, pág. 10) 

 

Como se ha visto, las MYPIMES en Colombia al no contar con un sistema de 

información contable y tampoco contar con un sistema de información de costos, 

las decisiones que se estarían tomando serían basadas en datos poco confiables. 

  

Sistemas de costeo 

 

Definición del sistema de costeo 

 

Para poder definir un modelo matemático de costos, es necesario estructurar el 

sistema de costeo de tal forma que se puedan definir las variables que tendrá el 

mismo, esto en relación a lo que se entiende como sistema de costos, el cual es 

definido como “(…) conjunto de reglas, procesos y procedimientos, que hacen 

posible el cálculo sistemático de datos relacionados con el consumo de recursos 

necesarios para producir un bien o prestar un servicios” (Duque Roldán, Cuervo 



 
 
 
 

Tafur, & Osorio Agudelo, 2014, pág. 21), es decir, que es el sistema de costos el 

que desde una visión general enmarca o traza la ruta de cómo será calculado los 

costos del bien o servicio según las necesidades de cada empresa. 

Respecto del sistema de costeo, al revisar las empresas seleccionadas como 

muestra para implementar el modelo de costos se encontró como resultado que solo 

el 33% tenía un sistema de costos definido previamente y en el 66% restante que 

no había un sistema de costeo, sino que el término de este y de los elementos que 

lo componen no eran familiares para los propietarios o para las personas 

encargadas de la producción. 

 

 

Elementos del sistema de costeo 

 

Como se comentó anteriormente, el sistema de costos define las reglas, procesos 

y procedimientos para el cálculo sistémico de las partidas relacionadas con los 

costos, ahora bien, para definir correctamente el sistema se deben definir tres 

elementos bases, los cuales se verán a continuación: 

 

 

 



 
 
 
 

Método de acumulación de costos 

 

 El método hace referencia a cómo se acumulan o recopila la información 

financiera relacionada con los costos y que posteriormente será la base para 

calcular el costo unitario (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014). 

Entre estos métodos de acumulación se encuentran órdenes de fabricación, 

procesos, actividades, proyectos y ciclo de vida del producto, para el modelo 

matemático de costos que se desarrolló en este trabajo, el método de acumulación 

elegido fue el de procesos, ya que esté es uno de los métodos de operación más 

utilizados en el sector manufacturero, sin embargo y como se verá más adelante, 

se contempla la posibilidad de utilizar el método de acumulación por actividades en 

aquellas organizaciones cuyos ciclos productivos están definidos a nivel más 

detallado llegando a las actividades. 

 

El método de acumulación por procesos es definido como: 

volúmenes de producción altos y continuos y donde se pueden identificar 

diferentes procesos productivos por los cuales debe pasar la producción 

(bienes o servicios). Bajo este sistema, se acumulan los costos incurridos en 

cada proceso durante un período específico y se van trasladando de manera 

acumulativa de un proceso a otro, de forma que el último proceso acumula el 

costo de los anteriores. (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 

2014, pág. 18) 



 
 
 
 

Método de asignación de costos 

 

Respecto del método de asignación de costos o también llamado filosofía de 

costeo, es definido como la determinación de aquellos elementos del costo que se 

incluirán en el costo unitario. (Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo 

Hernández, 2011), entre los cuales se encuentra el costeo variable, el trúput 

accounting, costos ABC, costos directos y finalmente el costeo absorbente o 

completo y es este último el que se utilizará en el modelo de costos puesto que 

según su definición, todo lo que se considere como elemento del costo se incluirá 

en el mismo, ahora bien, para que este método de asignación de costos cumpla su 

funcionamiento es necesario tener claro qué se entenderá como elemento del costo 

tanto para la materia prima, la mano de obra y los costos fijos, definiciones que se 

abordarán en el apartado ‘Construcción de modelo de costeo’ de este texto. 

 El motivo por el cual se eligió este método de asignación es debido a que se 

considera que al incluir todos aquellos importes o hechos económicos que estén 

relacionados con el proceso productivo, bien sea de forma directa o indirecta, se 

logrará calcular el costo unitario de forma más precisa y cercana a la realidad, tal 

como se definió en los objetivos de este proyecto justificando que el cálculo correcto 

del costo permite tener una política de precios eficaz. 

 

 



 
 
 
 

Este método de asignación de costos es definido como:  

Una filosofía bajo la cual se asignan al producto, todos aquellos conceptos 

que contablemente sean considerados costos o que hayan sido generados 

en el área operativa, sean ellos fijos, variables, directos o indirectos. Esta 

filosofía incluye, tanto los costos directamente relacionados con los 

productos/servicios como los indirectos que requieren la aplicación de 

criterios o bases de asignación para su distribución. Los gastos son sacrificios 

del período y nada tienen que ver con los inventarios. La utilidad bruta será 

la diferencia entre las ventas y el costo de éstas, el cual se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

Costo total = materiales + mano de obra + costos indirectos + contratación 

con terceros. (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014, pág. 

24) 

Ahora bien, es necesario enfatizar en dos aspectos importantes, el primero es que 

esta filosofía es la permitida o por la norma colombiana y también por la norma 

internacional y en segundo lugar, es necesario aclarar que si bien el método que se 

utiliza como base es el absorbente, también se utiliza parte de la esencia del costeo 

variable, puesto que el modelo, dentro de uno de sus objetivos, es permitir identificar 

los niveles de operación óptimos y los puntos de equilibrio, para lo cual se requiere 

calcular los niveles de contribución marginal. 

 



 
 
 
 

Bases de costeo 

 

En último lugar respecto de los elementos del sistema de costeo se tienen 

las bases, el cual es un concepto que “(…) hace referencia a la fuente u origen de 

los costos que sirven de base para la valoración de los productos o servicios” 

(Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014, pág. 25) 

 

Como bases del costeo se encuentran tres, la base real o histórica la cual es la 

ideal, sin embargo, su aplicación o utilización tiene una gran desventaja ya que en 

muchas ocasiones el costo no se puede determinar al momento de producir un 

producto o prestar un servicio.  

Por otro lado, se cuenta con la base estándar, la cual es ampliamente utilizada en 

diferentes países con altos niveles de desarrollo como  el caso del Reino Unido, 

cuya utilización de esta base es alrededor del 73% de las empresas manufactureras 

y en el caso de Japón es cerca del 86%, además, los estudios señalan que el 63% 

de los gerentes que utilizan esta técnica la consideran útil para la toma de 

decisiones. (Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 2011), es decir, 

existe que la amplia aceptación de esta base en países industrializados da muestra 

que podría ser útil un sistema de costeo que la utilicen las empresas manufactureras 

de Colombia. 



 
 
 
 

Este método es utilizado por su facilidad de calcular el costo unitario en condiciones 

normales de operación a partir de un método científico ante la imposibilidad de 

conocer los costos reales al momento de su producción. Dado que este costo es un 

estimado, se debe realizar un ajuste al cierre del ejercicio en el que se determinen 

las variaciones respecto del costeo real y posterior a esto se realizan los ajustes. 

(Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014) 

 

Respecto de esta base, se puede encontrar que: 

El objetivo principal es disciplinar y controlar todas y cada una de las 

actividades y operaciones llevadas a cabo en la empresa con la finalidad de 

mejorar los resultados. La mayoría de las empresas manufactureras —por no 

decir todas— necesita un mayor control presupuestal, una mejor planificación 

de su producción, un adecuado costeo de sus productos e incluso en muchos 

casos, buenas políticas de fijación de precios de venta, con el ánimo de 

generar valor en última instancia para sus organizaciones. (Duque Roldán, 

Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 2011, pág. 6). 

 

Por lo anterior, el modelo de costos utilizará como base de asignación la 

estándar, puesto que al comparar la finalidad y los objetivos definidos para el 

modelo de costos con los objetivos de las diferentes bases mencionadas se 

encuentra que dicha base, es decir la estándar, existe una compatibilidad, dicho en 



 
 
 
 

otras palabras, los resultados de utilizar un sistema de costeo con base estándar 

arroja los resultados que se espera arroje el modelo de costos. Entre estos objetivos 

encontramos una correcta política de fijación de precios, ser aceptado legalmente 

tanto por la norma colombiana como por la norma internacional y finalmente, que el 

costo de implementación del modelo sea inferior al beneficio que los empresarios 

obtendrán. 

Diagrama del sistema de costeo 

 

Teniendo en cuenta los tres anteriores apartados en los que se aborda de manera 

teórica los diferentes elementos del sistema de costeo que fueron elegidos para la 

construcción del modelo matemático, se construye la siguiente representación 

gráfica con el fin de una mejor compresión.  

Ilustración 2. Sistema de costeo para el modelo matemático de costos. 

 

Fuente: Construcción propia 
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Costos ocultos en la asignación de costos fijos 

 

Respecto de los costos ocultos, estos pueden ser definidos como aquellos datos 

que no son visibles o evidenciados por los sistemas de información de la empresa 

tales como la contabilidad, el presupuesto, indicadores financieros entre otros. 

(Zardet & Krief, 2006). Los autores anteriormente mencionados también realizan 

una identificación de las características de los costos o el desempeño visible y que, 

por lo tanto, si un costo carece de alguna de éstas, será considerado como costo 

oculto. Las características que un costo debe tener para ser considerado como 

visible son: 

• Un nombre, 

• Una medida,  

• Y, un sistema de control continuo. 

 

Respecto de la definición de los costos ocultos los autores Savall y Zardet (2019), 

concluyen que los costos ocultos son generados por una diferencia entre el 

funcionamiento o los niveles de operación esperados de una empresa versus el 

nivel real obtenido, es en este punto en el que se enlaza uno de los objetivos 

trazados en el proyecto de investigación respecto de definir niveles de operación 

eficientes.  

Son los mismos autores Savall y Zardet (2019, pág. 6) quienes realizan énfasis en 

que “(…) el método de los costos ocultos buscan la reconciliación entre la dimensión 



 
 
 
 

económica y social para obtener una gestión eficaz”, es decir, el método de los 

costos ocultos busca definir niveles de operación que sean un punto de equilibrio 

no en el sentido estricto del nivel de unidades a producir para cubrir los costos fijos 

sino como el equilibrio entre una producción eficaz de la organización obteniendo 

resultados que agreguen valor tanto para los propietarios como para  el mercado. 

 

Costos ocultos en el sector manufacturero 

 

Dado que el modelo de costos está pensado para el sector manufacturero, es 

necesario entender la problemática de los costos ocultos en este sector de tal forma 

que la construcción de éste permita satisfacer dicho requerimiento. 

 

Respecto de las empresas industriales o del sector manufacturero, que son aquellas 

que se dedican a transformar materias primas sumando trabajo o bienes o servicios, 

la determinación de los costos es clave para no solo encaminar a la empresa hacia 

una salud financiera deseada sino también para garantizar su permanencia en el 

mercado junto con la generación de valor (Ramírez Casco, Sanandrés Álvarez, & 

Ramírez Garrido, 2019). 

 

Entendiendo la problemática y la importancia de los costos ocultos en las 

organizaciones, surge el interrogante de definir en dónde se generan éstos y es aquí 



 
 
 
 

donde los autores Ramírez Casco, Sanandrés Álvares y Ramírez Garrido (2019) 

identifican las tres posibles causas, asociadas a su vez a los elementos del costo. 

Éstas son: 

• No existe asignación de los elementos del costo, es decir, no existe una 

definición de método de costos. 

• No existe un control respecto del consumo de la materia prima. 

• La asignación de los costos fijos y la utilización de la mano de obra. 

 

Para cada uno de los anteriores puntos, también existen algunos síntomas o 

comportamientos en el proceso productivo que conllevan a la generación de costos 

ocultos, estos son: 

Tabla 2. Generadores de costos ocultos 

 

Fuente: Construcción propia basada en (Ramírez Casco, Sanandrés Álvarez, & Ramírez Garrido, 2019) 

 

 

 



 
 
 
 

Respecto de los costos ocultos, se realiza una revisión de la información obtenida 

de las empresas seleccionada arrojando los siguientes resultados: 

Ilustración 3. Controles de costos ocultos a nivel operacional 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 4. Controles de costos ocultos en materia prima 

 

Fuente: Construcción propia 
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Ilustración 5. Controles de costos ocultos en mano de obra 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Ilustración 6. Controles de costos ocultos en costos fijos 

 

Fuente: Construcción propia 
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Construcción de modelo de costeo 

 

Para llegar a este era necesario comprender previamente cuáles serían las bases 

en las que se construiría el modelo y la problemática existente respecto de los 

costos ocultos en el sector manufacturero y sus implicaciones en la toma de 

decisiones. 

La forma en la que se analizará la construcción de este modelo será por sus cuatro 

principales componentes – niveles de operación, materia prima, mano de obra y 

costos fijos - abordando qué se busca en cada uno de estos elementos y cuál es su 

función respecto del modelo. 

 

Niveles de Operación 

 

El primer elemento para revisar es el que se ha denominado ‘niveles de operación’, 

este elemento consiste en la definición del nivel normal en el que las MYPIMES en 

las que se implementa el modelo opera, el cual es diferente al nivel de capacidad 

máxima. 

Para calcular o determinar este nivel de operación se siguen los siguientes pasos: 

 

• Definir una unidad de medida, la cual debe ser analizada cuidadosamente, 

puesto que en la medida que se elija una u otra, se podrá analizar 

determinada información, es decir, si se elige como unidad de media del nivel 



 
 
 
 

de operación ‘horas máquina’ u ‘horas hombre’, se podrá determinar cuánto 

se asigna de costos fijos y mano de obra por cada hora, sin embargo se 

perdería la capacidad de analizar la asignación de los elementos ya 

mencionados  por unidad producida, aunque es importante aclarar, que el 

modelo permite la creación de varios niveles de operación equivalente en 

diferentes unidades de asignación. 

 

• Una vez se cuenta la unidad definida, se debe calcular cuál es el nivel normal 

de operación en dichas unidades, este nivel normal se recomienda 

determinar de dos formas, el primero se basa, en la definición de los procesos 

que se deben realizar para producir una unidad hasta el punto que esté lista 

para ser vendida y posterior a esto se tendrá que sumar el tiempo requerido 

por cada proceso, este primer procesos es recomendado puesto que parte 

de un método riguroso de analizar y definir el mapa de procesos para los 

productos a producir 

 

A manera de ejemplo se muestra un proceso de producción con tres 

momentos, alistamiento, horneado y empacado, con unos requerimientos en 

minutos de 8, 35 y 7 respectivamente, estos 50 minutos es el requerimiento 

por unidad y será denominado TTU (Tiempo Total Unitario), sin embargo, es 

común que en una organización manufacturera no se produzca una sola 

unidad a la vez, por lo que es necesario tener presente cuántas unidades se 

puede hacer al mismo tiempo.  



 
 
 
 

 

Posterior a la definición del tiempo requerido se debe determinar cuál es el 

proceso ‘cuello de botella’, es decir, aquel marca el ritmo de operación, esto 

se definió de acuerdo a la teoría de restricciones. Tomando como base los 

anteriores procesos mencionados se tendría que el proceso de horneado es 

el que determinar el ritmo de producción, pues si bien en 8 minutos se podría 

alistar la materia prima para varias unidades, es la capacidad de horneado la 

que determina la cantidad de materia prima que se alistará, es decir, que si 

a manera de ejemplo normalmente se hornean 3 unidades a la vez (UPS – 

Unidades Producidas Simultáneamente), y se trabaja un solo turno de 8 

horas y después de pausas activas y tiempos muertos da 7 horas (el estudio 

de esta definición se abordará con mayor detalle en el apartado ‘Mano de 

Obra Directa’ de este documento), la capacidad diaria será de 25,2 unidades, 

esto se determinó de la siguiente forma: 

 

Horas por turno * 60 = 420 minutos por turno (M*T) 

M*T / TTU =  420 / 50 minutos = 8,4 veces 

Veces por capacidad normal del proceso ‘cuello de botella’ 8,4*3 = 25,2 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

De forma gráfica se puede apreciar de una mejor manera 

 

Ilustración 7. Nivel de operación 

 

 Fuente: Construcción propia 

 

Posterior a tener la capacidad por turnos, se debe multiplicar por la cantidad 

de turnos al día y finalmente por la cantidad de días, es decir que, si solo se 

trabaja un turno al día y se trabajan 26 días, la capacidad mensual en minutos 

será de 10920 y en unidades será de 655,2 

 Como validación se tiene  

Capacidad en minutos / capacidad en unidades = TTU/UPS 

10920 / 655.2 = 50/3 



 
 
 
 

Materia Prima 

 

Este elemento del costo y por lo tanto del modelo matemático de costos es el más 

sencillo de cuantificar, pero no por esto es el menos importante, puesto que la 

materia prima constituye el elemento tangible del producto final. Ahora bien, en un 

proceso productivo existen materias primas directas y materias primas indirectas, 

sin embargo, esta distinción no se realizará para el modelo matemático y los únicos 

requerimientos que se definen para que un elemento sea considerado como materia 

prima son: 

• Que sea un elemento tangible. 

• Que sea un elemento necesario para que el producto final cumpla con sus 

condiciones. 

• Que su medición sea posible. 

A modo de ejemplo, para el producto X se tienen 4 materias primas cuyo costeo se 

hará de la siguiente forma: 

 

Tabla 3. Costo de materia prima 

 

 Fuente: Construcción propia 

 



 
 
 
 

Mano de Obra Directa 

 

 

Respecto de la mano de obra directa la cual se entenderá por el importe pagado al 

personal que, si llegase a dejar de realizar sus funciones el producto no podría 

cumplir con sus características que lo definan como producto terminado. Respecto 

de la mano de obra que no es directa, pero que sí está relacionada con el proceso 

productivo, como lo puede ser el jefe de operación o producción, este importe se 

definirá como un costo fijo. 

Un factor importante para analizar en la mano de obra, es el cálculo de los tiempos 

muertos o el tiempo no efectivo laborado el cual también es un factor que produce 

costos ocultos como ya se mencionó anteriormente. 

Para el cálculo de la mano de obra directa se debe tener en cuenta: 

• Tipo de contrato laboral, esto ya que no es lo mismo si el contrato es 

indefinido, por prestación de servicios, a destajo o incluso si este elemento 

es tercerizado a través de una maquila. 

• Carga prestacional, la cual será determinado por el nivel de formalización 

que tenga la MYPIME. 

• Tiempo y frecuencia de pausas activas definidas por política organizacional. 

• Tiempos muertos. (ANDI, 2021) 

 

Al tomar los anteriores factores, se puede construir o calcular las horas efectivas 

laborables por mes o por día de tal forma que la asignación del costo de mano de 



 
 
 
 

obra no se realice con base en la jornada laboral teórica sino con el tiempo que 

realmente el trabajador u operario destina a la producción, es decir, la productividad 

de la planta de personal. 

 

En las siguientes tablas se puede encontrar el resumen de los cálculos relacionados 

con la mano de obra directa y el proceso de asignación de la misma a las unidades 

producidas. 

Tabla 4. Horas Efectivas Mensuales 

 

Fuente: Construcción propia. 

 

Tabla 5. Valor hora 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 6. Costo unitario de mano de obra 

 

Fuente: Construcción propia 



 
 
 
 

Costos Fijos 

 

El último elemento del costo a tener en cuenta es el de los costos fijos, en este se 

encuentran aquellos conceptos que no son considerados ni como costo de materia 

prima ni como costo de mano de obra directa, como lo es el caso de los 

arrendamientos, salarios de personal operativo que no aporte valor al producto final, 

servicios públicos, entre otros.  

Es en este concepto o elemento en el que cobra importancia el nivel de operación 

que se definió en el primer apartado de esta sección puesto que una de las 

característica de los costos fijos es su dificultad de asignación o cálculo en las 

unidades producidas (Duque Roldán, Cuervo Tafur, & Osorio Agudelo, 2014), ahora 

bien, también existe un reto frente a este concepto es que los costos fijos se 

conocen al cierre del ejercicio, por lo que se hace necesario la definición o 

estimación de los costos fijos para lo cual se proponen dos formas. 

 

En el primer método de estimación de los costos fijos es a través de un promedio 

de los costos fijos de los últimos 12 meses, sobre el segundo método consiste en 

cálculo de la ecuación de línea recta de los importes de los costos fijos, también de 

los últimos 12 meses haciendo una exclusión cuando se detecten anomalías con el 

ánimo de obtener una ecuación lo más parcial frente a los niveles normales.  

 

A modo de ejemplo y continuando con la información utilizada en los anteriores 

elementos del costo se tienen unos costos fijos presupuestados por valor de 

$10.000.000 y al tener en cuenta el nivel de operación en minutos (10.920), el cual 



 
 
 
 

equivale a 655,2 unidades por mes, en este sentido se tendría que si los costos fijos 

equivalente a $ 10.000.000 se asignará por minuto $915,7509 y por unidad será de 

$15.262,51. Una forma de validar este cálculo es a través de la siguiente fórmula: 

 

(Costos fijos mensuales / nivel de operación) * (TTU/UPS)  = Costo de fijos unitario.  

 

Resumen  

 

A modo de resumen de los diferentes elementos del costo, que se calcularon a 

modo de ejemplo anteriormente se tendría la siguiente información: 

Tabla 7. Resumen de costo unitario 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Valor de la operación e indicadores financieros 

 

Entre los resultados que se obtuvieron en el modelo sobre los costos ocultos se 

encontró que estos se concentran en dos elementos, los cuales son la mano de 

obra directa debido a la falta de productividad y también en los costos fijos ya que 

estos no son asignados correctamente. 

Como se podrá ver en las siguientes tablas, para la empresa A existen costos 

ocultos por valor $1.234.607,02, el cual corresponde al 15,12% de los ingresos y 



 
 
 
 

respecto de la empresa B los costos ocultos ascienden a $ $ 577.161,60 lo que 

representa el 5,01% de los ingresos, en ambos casos estos costos ocultos son 

ocasionados por una incorrecta asignación de los costos fijos. 

También es necesario tener presente que si bien los costos fijos y los niveles de 

producción se han definido con base en una operación normal, no se ha tenido en 

cuenta el nivel de capacidad de operación, puesto que en el caso de la empresa A, 

si bien el nivel de operación normal se definió en 340 unidades, su capacidad 

instalada es de 1664 unidades arrojando una productividad del 20% y respecto de 

la empresa B, la capacidad instalada es de 230 unidades y su nivel normal es de 

120 unidades.  

Tabla 8. Información Empresa A 

 

Fuente: Construcción propia 



 
 
 
 

Tabla 9. Información Empresa B 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Respecto de los indicadores financieros, se observa para ambas empresas que hay 

una disminución en el margen operacional 64,31% y 11,96% para la empresa A y B 

respectivamente, variación que se debe a los costos ocultos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Riesgos en la implementación de un modelo de costeo 

 

Desde el punto de vista de los riesgos implícitos en la implementación se 

identificaron tres riesgos que podrían afectar en diferentes niveles este proceso: 

 

A. Fallas en implementación del modelo: Posibles eventos que puedan 

presentarse en la implementación y que impidan que el modelo funcione de 

forma adecuada. 

 

B. Fallas en operación del modelo: Hace referencia aquellos errores que se 

pueden presentar en la operación del modelo y que puede generar que el 

resultado del análisis presente datos erróneos. 

 

C. Aceptación del modelo en el mercado: Es el riesgo en el cual los 

microempresarios no acepte el modelo en su empresa y se pierda todo el 

esfuerzo económico y humano que se invirtió en su construcción. 

 

En el siguiente gráfico se muestra de una mejor forma los riesgos según el nivel de 

calor que de alguna manera pueda afectar su implementación.

 



 
 
 
 

Análisis de sensibilidad en escenarios 

 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto de 

monografía es el establecer niveles de operación de las organizaciones con el 

ánimo de alcanzar una optimización de la inversión realizada por los propietarios. 

Dado que ya se cuenta con el cálculo de los elementos del costo, los márgenes de 

contribución y también la política de precios de venta, se puede realizar un análisis 

de diferentes escenarios con el ánimo de evidenciar de forma matemática cómo 

impactan los diferentes indicadores de las empresas. 

Antes de revisar los diferentes escenarios, es importante recordar que actualmente 

las empresas A y B tienen niveles de operación normal de 340 y 120 unidades 

mensuales respectivamente también su capacidad instalada está en 1664 y 230 

unidades respectivamente  

Este análisis también tiene como finalidad lograr calcular los costos ocultos que la 

empresa puede estar generando puesto que al momento de obtener resultados 

matemáticos en los que se visualice cómo podrían ser los resultados de las 

organizaciones con niveles de operación mejores a los actuales se podrán 

cuantificar dichos costos ocultos. Por otro lado, también tiene como propósito 

identificar  o cuantificar las pérdidas que obtienen las empresas en caso que los 

riesgos previamente analizados se realicen y no se mitiguen, es decir, medir el 

impacto económico de no tener un plan de acción de riesgos. 

 



 
 
 
 

Escenario probable 

 

Para la empresa A, el escenario probable se determinó en un aumento en sus 

niveles de ventas del 10%, lo que arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 10. Escenario probable empresa A 

 

Fuente: Construcción propia 

 

Con base en lo anterior, se concluye que un aumento de un 10% en los niveles de 

venta y por lo tanto en los niveles de producción genera un aumento del 329,36% 

en la utilidad operativa y del 310,18% en el EBITDA, esto último quiere decir que, 

dado que el EBITDA es considerado como un flujo de caja inicial, el incremento del 

10% en las ventas podría tener un incremento similar al del EBITDA en los niveles 

de liquidez. Este incremento se debe a la asignación de los costos fijos, por lo que 

también se puede concluir que los márgenes de rentabilidad son altamente 

sensibles a la asignación de costos fijos. 



 
 
 
 

En el caso de la empresa B, los resultados fueron similares, aunque en proporciones 

más pequeñas, esto debido a su estructura de costos. En esta empresa el escenario 

se contempló con un incremento del 13%, sin embargo, el aumento de la utilidad 

operativa y el EBITDA fue del 46,03% y del 45,58% respectivamente, por lo que 

para este caso los márgenes no son tan sensibles comparados con el anterior, sin 

embargo sí se evidencia una sensibilidad alta. 

Tabla 11. Escenario probable empresa B 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Escenario optimista 

 

En este escenario, para ambas empresas los indicadores y márgenes confirman, 

para el caso de la empresa A el nivel de sensibilidad respecto de los costos fijos y 

en el caso B no lo es tanto, sin embargo, sí se observa que al aumentar en un 30% 

los niveles de producción los márgenes se duplican. 

 Para este escenario es importante hacer énfasis que, si se supera este punto, ya 

sería necesario la contratación de más personal puesto que se estaría operando en 

una alta carga laboral o, establecer políticas en el área de recursos humanos de tal 

forma que los tiempos muertos se puedan bajar.  En ambos casos, por lo que 

incrementar los niveles  

Tabla 12. Escenario probable empresas A y B 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 



 
 
 
 

Escenario pesimista 

 

Finalmente, al analizar un escenario pesimista para ambas empresas se puede 

observar cómo, para la empresa A, dada su alta sensibilidad, la disminución de un 

3% en sus niveles de operación llevan tener pérdidas operativas de $19.713,83. En 

el caso de la empresa B, si bien se observa que si bien la disminución del nivel de 

ventas pasó de un 52% a un 35% (-17%), aún siguen obteniendo ganancia operativa 

en gran medida porque la sensibilidad no es tan alta como en la otra empresa y por 

otro lado debido a su alto margen de contribución unitario el cual está en un 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Como conclusiones del trabajo de monografía se encontró que el modelo de costos 

sí es viable puesto que se logró calcular el costo unitario de en diferentes 

organizaciones toda vez que se identificaron los elementos del modelo de una forma 

correcta.  

Se concluye que las MYPIMES seleccionadas tienen niveles de productividad bajos,  

por lo que sus resultados se están viendo afectados negativamente por los costos 

ocultos generados en primer lugar, por la incorrecta asignación de los costos fijos y 

en segundo lugar, por la subutilización de la capacidad instalada, puesto que con 

los recursos invertidos en los activos se podría estar generando mayores ingresos 

aumentando el costo de oportunidad. 

Por otro lado, se observa la estrecha relación que existe entre la contabilidad de 

costos y los indicadores financieros, por lo que, a futuro, se recomienda analizar el 

impacto de los costos ocultos en la valoración de las empresas. 

Finalmente, también se recomienda a las empresas, dada su sensibilidad en las 

partidas del estado de resultados, establecer una planeación estratégica con el fin 

de aumentar sus niveles de ventas con el ánimo de disminuir el riesgo financiero y 

de mercado, los cuales, si se llegan a realizar, podrían generar pérdidas operativas. 

El modelo ofrece también al usuario, la posibilidad de identificar el valor minuto de 

operación, el efecto en asignación en la capacidad instalada, las diferentes 

contribuciones por elementos del costo, al igual de conocer su punto de equilibrio. 



 
 
 
 

También se considera importante anotar, que para que exista una representación 

de los resultados arrojados por el modelo en condiciones reales; es necesario que 

se cumplan tal cual fueron presupuestados al momento de la cotización, de lo 

contrario se pueden presentar variaciones con respecto a los valores simulados. 
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