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Las empresas ocupan un lugar fundamental en la sociedad como 
estructura de crecimiento. La visión económica debe enfocarse en 
brindar productos y servicios que puedan satisfacer las necesidades del 
entorno, haciendo énfasis en las prácticas sostenibles. Por ello, integrar 
en las actividades productivas la gestión sustentable permitirá a los 
modelos de negocio generar mayor e�ciencia y productividad con un 
verdadero sentido y un impacto social.

Desde esta mirada, la universidad como fuente principal de conoci-
miento no se encuentra alejada de las dinámicas cambiantes del entor-
no. Entiende la importancia de orientar en la formación académica 
estrategias que ofrezcan a los estudiantes una visión clara de las necesi-
dades empresariales. Por tanto, la realización de proyectos integradores 
transversales anclados a proyectos de investigación se convierten en 
una iniciativa para el desarrollo de competencias genéricas y especí�-
cas de los docentes y los estudiantes que integran los equipos de traba-
jo, gracias a la orientación hacia los procesos de capacitación pedagógi-
ca e investigativa, y la interrelación que se genera en los grupos de 
trabajo con las realidades sociales y las problemáticas empresariales. 

De esta manera, el texto describe los resultados de los objetivos 
planteados en el plan de acción de la Escuela de Economía, Adminis-
tración y Negocios de la Universidad Ponti�cia Bolivariana (UPB), 
Seccional Montería, del año 2017, gestado en el Comité Curricular y 
ejecutado en el primer y el segundo semestre del 2018 por los docentes 
de la Escuela, con la participación de los estudiantes de los programas 
de Administración de Empresas y Economía.
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  Sistemas de costos basados 
en actividades (ABC aplicados 
en las prácticas de producción 

hortofrutícolas sostenibles1

Deivi David Fuentes Doria2

 José Luis Díaz Ballesteros3

Stalyn Guerrero Gómez4

Melisa Andrea Fajardo Pereira5

Resumen
Este trabajo tuvo como objetivo diseñar un modelo de costos por 
actividades (ABC) agrícolas, haciendo uso de los lineamientos de 
la contabilidad gerencial. La metodología aplicada fue de carácter 
descriptivo, transaccional de campo no experimental. Los resultados 
reflejan que las unidades productivas no poseen información de los 
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Bolivariana, programa de Administración de Empresas

2 Profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana, contador público, 
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5 Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales, Doctorando en Ciencia-Mención 
Gerencia, Ingeniero Agrónomo
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estados de situación financiera y el estado de resultado. Asimismo, los 
datos relacionados con los elementos de costos, a pesar de que tienen 
una estructura desarrollada, no permiten hacer un seguimiento de la 
mano de obra directa, los materiales directos y los costos indirectos 
de fabricación. Respecto a los flujos históricos de venta, no existe un 
control de tales operaciones, que evidencie las respectivas transacciones 
de ventas ordinarias y que permita realizar una proyección presupues-
tada. El estudio propone un modelo de costeo basado en las prácticas 
ABC, que determine los costos por las actividades consumidas, con 
el fin de efectuar un análisis detallado de los consumos de materiales 
por acciones aplicadas.

Palabras clave: Sistema de costeo, costo por actividad (ABC), estados 
financieros y flujos presupuestales.
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Introducción
En el ámbito internacional siguen en aumento las organizaciones que 
adoptan los sistemas de costos basados en actividades, conocidos como 
ABC. Tanto en los países de Europa como en los de Asia aplican estos 
modelos con el fin de mejorar los procesos productivos y detectar 
las actividades con mayor consumo en la producción. Sin embargo, 
las entidades de Latinoamérica no aplican estos sistemas gerenciales, 
quizás por la desinformación o por los cambios que pueden generar 
traumatismos en la administración. Pero indudablemente las empre-
sas que hacen uso de estas herramientas permiten detallar de manera 
organizada los costos de producción a los que se incurre por las acti-
vidades, la eficiencia y el grado de productividad de los materiales, la 
mano de obra y los gastos. Todo con el apoyo en la toma de decisiones 
estratégicas del ente económico.

Ahora bien, en Suramérica no se tiene mucho conocimiento sobre la 
difusión del método ABC, y especialmente en Colombia las organi-
zaciones en general siguen implementando los modelos tradicionales; 
muchos autores lo atribuyen a lo costosa que puede resultar la ejecución 
y a la competencia que se requiere para su entendimiento. Por ello, se 
considera conveniente su aplicación en empresas que estén en una fase 
madura, es decir, que posean años de experiencia en el mercado, que 
estén posicionadas y con sus procesos conformados como corresponde. 
A las entidades que se encuentran en la etapa de crecimiento les resulta 
un poco más difícil, debido a las fluctuaciones internas que pueden 
llegar a tener en el proceso de descubrir lo que más les conviene.

Desde esta dimensión, las empresas actuales aplican una herramienta 
contable denominadas sistema de costos tradicional, con la cual se asignan 
de forma general los gastos a las unidades producidas por volumen. 
Como manifiestan Chiadamrong y Wajcharapornjinda (2012), estos 
sistemas tradicionales incluyen costos para los productos en vez de las 
actividades, y posteriormente se cargan al producto. Cuando el área 
de producción emite un informe de los costos de producción solo se 
presenta el valor gastado, mas no cuál fue la razón de dichos gastos, y 
no se tiene información de por qué fueron requeridos. 
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Por tal motivo, los sistemas tradicionales no proporcionan información 
para obtener beneficios que generen eficiencia y precisión en la admi-
nistración de producción. De acuerdo con Tsai, Chen, Leu, Chang y 
Lin (2013), los ABC son mecanismos diferentes a los costos tradicio-
nales, pues hacen uso de varios elementos, entre ellos los conductores, 
que incluyen tanto la asignación relacionada con el volumen como las 
acciones productivas. Lo fundamental del método es identificar las 
actividades del negocio, rastreando los controles sobre los gastos en 
los que se incurre en la elaboración de un producto, y que las organi-
zaciones puedan reconocer el nivel de consumo de sus recursos en las 
diferentes órdenes o pedidos. 

En el caso específico de las unidades productivas que hacen vida en 
El Retiro de los Indios, dedicadas a las actividades hortofrutícolas, se 
requiere de una organización en los procesos contable y gerencial, pues 
la informalidad en su operación genera un inadecuado control de los 
costos y los gastos. A pesar de que se aplican estrategias de registro de 
información, se evidencian debilidades en cuanto a la asignación de 
costos a las actividades. En consecuencia, la implementación de un 
sistema ABC mejoraría la optimización de la producción y generaría 
crecimiento y desarrollo para la empresa (Maiga, Nilsson y Jacobs, 
2014).

2. Bases teóricas

Sistemas de costeo

Los sistemas de costeo son un conjunto de procedimientos contables 
y administrativos que se llevan a cabo dentro de una organización 
para determinar los costos de producción o el elemento unitario de 
un producto. Para ello los sistemas de costeo se apoyan en las técni-
cas contables, las normas laborales y las tributarias para el cálculo de 
producción o fabricación. Ahora bien, por medio de los sistemas de 
costeo se pueden alcanzar algunos objetivos propuestos desde la geren-
cia, relacionados con la determinación de los costos de los productos 
fabricados y vendidos, los controles administrativos de los costos de 
operación, los costos de desperdicios, la mano de obra improductiva. 
Dicha información permite a la gerencia establecer estrategias que 
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mejoren los procesos productivos y que cumplan con los objetivos 
financieros de la organización. 

Asimismo, María Rosa López Mejía y Salvador Marín Hernández 
(2010) expresan que los sistemas de costeo generan beneficios relativos 
principalmente al suministro de información para la toma de decisio-
nes, la valoración financiera, el control de inventario, la determinación 
de resultados del periodo, la evaluación y el control de los activos, los 
pasivos y el patrimonio de la organización. 

Costos basados en actividades (ABC)

Los ABC se definen como una de las técnicas innovadoras de la con-
tabilidad gerencial y son un enfoque de la gestión de costos que alienta 
a las empresas a obtener eficiencia. En los últimos años ha tenido gran 
aceptación, debido a que no solo se enfoca en la parte productiva, sino 
que tiene en cuenta además el aspecto administrativo y los aspectos de 
apoyo. Según Dwivedi y Chakraborty (2016), los ABC son una he-
rramienta considerable que puede ayudar a las organizaciones a lograr 
una ventaja competitiva sostenible en el entorno global, al posicionarse 
estratégicamente mediante una posición de liderazgo en costos, tenien-
do en consideración que los otros sistemas generan información que 
no es real, por su generalización en la producción.

Finalmente, Becker, Wald, Gessner y Gleich (2015) manifiestan que los 
ABC permiten a las empresas determinar los costos de los productos y 
servicios con mayor precisión, a través de un método mejorado de asig-
nación de estos sobre la base de las actividades, y por lo tanto, tienen en 
cuenta los costos generales, que muchas veces carecen de transparencia. 
De acuerdo con Tsai et al. (2010), en este sistema se rastrean los costos 
indirectos más de cerca, con respecto a los diferentes tipos de acciones 
consumidas, los cuales se estaban dejando de lado, lo que provoca que 
no se incluyan a la hora de fijar el precio de un producto final.

Efectos y consecuencias en la aplicación de ABC

De acuerdo con Roztocki (2010), muchas compañías obtienen be-
neficios tangibles del uso de ABC, al disminuir los costos generales, 
establecer nuevas políticas de precios, identificar oportunidades de 
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mejora y determinar una combinación de productos más rentable. La 
aplicación de un nuevo sistema de costeos en una organización siempre 
se va a generar por un efecto que es la razón por la cual se implemen-
taría; en este caso, la optimización de procesos, la reducción recursos 
y, por otro lado, las consecuencias que implican los resultados de dicha 
implementación. Es por eso que Eriksen, Urrutia y Cunningham 
(2011) afirman que el entorno de la empresa experimenta altos estados 
de flujo institucional y adaptación, precisamente porque se busca una 
alternativa que ayuda a mejorar en conjunto. 

Generadores de costos

En relación con los costos de generadores, Ratnatunga, Tse y Bala-
chandran (2012) plantean que uno de los primeros pasos de los ABC 
es identificar estos elementos en el proceso y crear estrategias que 
permitan disminuir el número de actividades y analizar, en cuanto a 
los departamentos o procesos, los factores que causan o influyen en el 
costo para mejorar el rendimiento y reducir los recursos requeridos. Es 
así que la selección cuidadosa de los generadores de costos es la clave 
en los logros de beneficios del sistema ABC, puesto que comprender 
la existente por medio de la información fundamentada en hechos 
garantiza un cálculo de costos más exacto.

3. Metodología 

La metodología aplicada en el desarrollo de la investigación fue co-
herente con el modelo de Canvas, enfocada en agregarles valor a las 
ideas de negocios de las empresas, relacionadas con la estructura de 
costo y cada área de la organización. Respecto al enfoque del estudio, 
fue de carácter mixto, de tipo no experimental de campo. Se requirió 
organizar, sistematizar y analizar los datos y la información por medio 
de la tradición etnográfica que se basa en una descripción de la realidad 
en estudio. Actualmente, la etnografía implica la mera descripción y 
el registro textual de una experiencia mediada por la observación y la 
conversación; requiere, además, la problematización consciente o razonada 
de un tema o un aspecto de la realidad que se transforma en objeto 
de estudio, y por tanto, está situado entre la teoría y la recolección de 
información. 
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Respecto a la técnica y el instrumento, parten de la observación, las 
revisiones documentales y la aplicación de una entrevista semiestructu-
rada a dos informantes clave de las unidades productivas. Los criterios 
de selección de los informantes clave fueron el carácter de sus funciones 
y los conocimientos en el área de producción y administración. De 
acuerdo con Martínez, se puede afirmar “que diferentes personas en 
diversas posiciones refieren como ‘los hechos’ su versión sobre la misma 
realidad y que también varía esa misma información cuando hablan 
con personas diferentes” (2009, p. 56). En ese sentido, el investigador 
estudia a los sujetos en su contexto, tomando en cuenta su presente y 
su pasado, y las situaciones en las que se desenvuelve.

4. Resultados

La gestión de los sistemas de costeo se ha convertido en una herra-
mienta gerencial para el desarrollo de las organizaciones; tales prác-
ticas demuestran que las empresas generan mayor productividad y 
cumplimiento en relación con los objetivos financieros trazados en el 
ejercicio económico. Es por ello que la identificación de los elementos 
que conforman los costos de producción corresponde a la primera fase 
en la aplicación de un sistema basado en actividades ABC.

Tabla 1. Información relacionada con la conformación legal y contable
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Fuente: Entrevista semiestructurada.

Como se observa en la tabla 1, las unidades productivas no cuentan 
con registro legal ante la Cámara de Comercio. El registro mercantil 
corresponde a la inscripción ante los entes de control establecidos 
por el Gobierno nacional para adquirir de manera formal la calidad 
de comerciante y poder desarrollar actividades de carácter legal. Es 
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importante entender que todo comerciante tiene la obligación de 
matricularse en el registro mercantil. En estricto rigor, la matrícula 
mercantil es un medio legal que permite brindar publicidad sobre la 
condición de comerciante. 

Por otra parte, las unidades no cuentan con registros cronológicos de 
operaciones. La gestión contable se ha concebido como una disciplina 
social que permite organizar y satisfacer las necesidades de los usuarios 
de la información a través de informes detallados de operaciones comer-
ciales como ventas, compras y pagos a terceros de otra naturaleza; de ahí 
que en Colombia se establezcan nuevos marcos normativos contables 
de información financiera para todas las empresas del país, que plan-
tean que la responsabilidad de llevar una contabilidad es para todas las 
personas naturales y jurídicas que desarrollen una actividad comercial. 

En el proceso de implementación de los costes ABC, al igual que 
los costos tradicionales, se deben identificar los elementos que hacen 
parte de la producción: materiales directos, materiales indirectos, 
mano de obra directa y mano obra indirecta, y los costos indirectos de 
fabricación. Una vez identificados los elementos, se asignan los costos 
a los recursos. Es decir, se determina cuáles recursos son necesarios 
para la producción y el costo de aplicación. Luego se inicia el proceso 
de asignación de costo por actividades desarrolladas, como se puede 
visualizar en la figura 1.

Figura 1. Modelo de costeo basado en actividades hortofrutícolas

Fuente: A partir de la entrevista semiestructurada.
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Recursos, actividades y objeto de costos

Los recursos corresponden a todas las erogaciones necesarias para la 
producción de bienes o servicios, tales como los costos de producción, 
la mano de obra directa, lo relacionado con los salarios, las prestaciones 
sociales, la seguridad social, los parafiscales atribuibles a los operarios 
que están relacionados directamente con la producción. También 
se clasifican como recursos todos los materiales directos, tales como 
insumos, semillas, fertilizantes, insecticidas. Finalmente, los costos 
indirectos de fabricación corresponden a aquellos materiales indirectos 
y a la mano de obra indirecta.

Respecto a las actividades corresponden a todos los esfuerzos que 
implica el consumo de recursos, y son realizadas por los trabajadores 
que hacen parte del proceso de producción, quienes ponen en práctica 
actividades físicas y humanas, como el romme, la pulida, el caballoneo, 
el trasplante, el control de maleza, el ahoyado de maleza, la aplicación 
de fertilizantes, el control de plagas, el aporcado, la poda, el tutorado, 
el deshojado, el riego y la cosecha.

Finalmente, el objeto de costos, corresponde a cualquier elemento o 
unidad cuyo costo se quiere conocer, representa la razón de ser de la 
organización y define para qué o quiénes se realiza el trabajo. Estos 
elementos pueden clasificarse como internos: el producto, el servicio, 
el área de contabilidad, el proyecto o las órdenes de fabricación, y 
externos: los proveedores, el cliente, las regiones, los mercados y los 
segmentos de mercado.

Ahora bien, para el desarrollo del sistema de costeo se planteará la de-
terminación de un coste respecto a lo explicado en los sistemas ABC. 
Con este fin se proyecta la producción de ají dulce, correspondiente a 
uno de los productos de siembra de las unidades productivas. Hay que 
recordar que los sistemas ABC obligan a determinar un coste indepen-
diente para cada producto, debido a que las actividades y los recursos 
empleados no son predeterminados en cada producción.
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Propuesta de modelo basado en actividades para la producción 
hortofrutícola

Para el desarrollo de la propuesta de un modelo basado en ABC se 
tuvieron en cuenta los recursos, que son representados en materiales 
e insumos, la mano de obra y actividades aplicadas en la producción. 
Como se puede apreciar, las actividades se encuentran asociadas a los 
tres centros de costos: siembra, control y cosecha. Una vez identificadas 
las actividades, se procede a codificarlas con base en los tipos de costos 
en los que se ha incurrido, es decir, actividades con el tipo de centro de 
costos y los componentes denominados inductores, que son la medida 
para la determinación del consumo por actividades. Las tablas 2 y 3 
muestran la aplicación de los costos de la producción hortofrutícola a 
las actividades y los centros de costos.

Tabla 2. Actividades hortofrutícolas

Hortofrutícola - costos por actividades

Lista de actividades

Cód. Actividades

1 Control de maleza

2 Ahoyado

3 Trasplante

4 Aplicación de fertilizantes

5 Control de plagas

6 Aporcado

7 Podado

8 Tutorado

9 Desahogado

10 Riego

11 Cosecha

12 Romme

13 Pulida

14 Caballoneo

15 Asistencia técnica

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Actividades asignadas a los centros de costos

Hortofrutícola - costos por actividades

Lista de actividades Centros 

Cód. Actividades Costos

1 Trasplante Siembra

2 Control de maleza Control

3 Ahoyado Siembra

4 Aplicación de fertilizantes Control

5 Control de plagas Control

6 Aporcado Siembra

7 Podado Control

8 Tutorado Control

9 Desahogado Control-siembra

10 Riego Control

11 Cosecha Cosecha

12 Romme Siembra

13 Pulida Control

14 Caballoneo Siembra

15 Asistencia técnica Siembra

Tabla 4. Componentes de los costos de producción

Hortofrutícola - costos por actividades

Componentes de los costos

1 Componentes de los costos fijos

Arrendamiento de lotes

Depreciación de equipos

Administración gerencial

2 Componentes de servicios básicos

Agua potable

Energía eléctrica

Combustibles

3 Componentes de costos de materia prima y suministros

Semilla

Fertilizante orgánico

Insecticida

Transporte

Fuente: Elaboración propia.
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 Tabla 5. Asignación de inductores

Cód. Actividades Inductor Cód. Actividades Inductor

1 Trasplante Horas 13 Pulida Pases

2 Control de maleza Horas 14 Caballoneo Pases

3 Ahoyado Horas 15 Arrendamiento M2

4 Aplicación de fertilizantes Horas 16 Depreciación M2

5 Control de plagas Horas 17 Administración Directo

6 Aporcado Horas 18 Agua potable M3

7 Podado Horas 19 Energía 
eléctrica Cons. KWh

8 Tutorado Horas 20 Combustible Cons. Galón

9 Desahogado Horas 21 Semilla Plántula

10 Riego Horas 22 Fertilizante Tonelada

11 Cosecha Horas 23 Insecticida Litro

12 Romme Pases 24 Transporte Bulto

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Sistema de producción basado en ABC; producto ají, 10 hectáreas

Actividad - 
materiales e 

insumos
Inductor Cantidad Costo 

unitario
Costo por 
hectárea

Total 
producción

Semilla Plántulas  10.000  250  2.500.000  12.500.000 

Fertilizante orgánico Tonelada  3  700.000  2.100.000  10.500.000 

Insecticida orgánico Litro  3  200.000  600.000  3.000.000 

Transporte Bulto 900 3.000 2.700.000 13.500.000

Actividad - 
mano de obra

Trasplante Horas 80 2.500 200.000 1.000.000

Control de maleza Horas 20 2.500 400.000 2.000.000

Ahoyado Horas 16 2.500 40.000 200.000
Aplicación de 
fertilizante Horas 48 2.500 120.000

Control de plagas Horas 160 2.500 400.000 2.000.000

Aporcado Horas 32 2.500 80.000 400.000

Podas Horas 64 2.500 160.000 800.000

Tutorado Horas 80 2.500 200.000 1.000.000

Desahogado Horas 32 2.500 80.000 400.000

Riego Horas 120 2.500 300.000 1.500.000

Cosecha Horas 480 2.500 1.200.000 6.000.000
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Actividad - 
materiales e 

insumos
Inductor Cantidad Costo 

unitario
Costo por 
hectárea

Total 
producción

Costos indirectos  
de fabricación

Romme Pase 2 100.000 200.000 1.000.000

Pulida Pase 3 80.000 240.000 1.200.000

Caballoneo Pase 1 100.000 100.000 500.000

Arriendo de lotes Hectárea 1.00 1.000.000 1.000.000 5.000.000

Asistencia técnica Hectárea 1.00 150.000 150.000 750.000

Depreciación M2  4 101.375 405.500 2.275.000

Administración Directo  1 900.000 900.000 4.000.000

Agua potable M2  100 600 60.000 300.000

Energía eléctrica Kw  450 450 202.500 1.012.500

Combustible Galon  70 7600 532.000 2.660.000

Total costos  
de producción  14.770.000  73.250.000 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los registros de operación.

La tabla 2 muestra en detalle los costos asociados a la producción de ají 
dulce, haciendo uso de los sistemas de costeo basados en la actividad. 
Para ello se clasificó en tres partidas, los costos asignados a los materiales 
directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
A diferencia de los sistemas tradicionales, los costos indirectos son 
determinados con base en su actividad y su uso, lo que se aleja de los 
sistemas de costes por bases predeterminadas.

Tabla 7. Sistema de producción basado en ABC; producto berenjena, 10 hectáreas

Actividad - materiales  
e insumos Unidad Cantidad Costo 

unitario
Costo por 
hectárea

Total 
producción

Semilla Plántulas  10.000  250  2.500.000  12.500.000 

Fertilizante orgánico Tonelada  3  700.000  2.100.000  10.500.000 

Insecticida orgánico Litro  3  200.000  600.000  3.000.000 

Transporte Bulto 1.800 3.000 5.400.000  27.000.000 

Actividad - mano  
de obra

Trasplante Horas 80 2.500 200.000 1.000.000

Control de maleza Horas 160 2.500 400.000 2.000.000

Ahoyado Horas 16 2.500 40.000 200.000
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Actividad - materiales  
e insumos Unidad Cantidad Costo 

unitario
Costo por 
hectárea

Total 
producción

Aplicación - fertilizante Horas 48 2.500 120.000 600000

Control de plaga Horas 160 2.500 400.000 2.000.000

Aporcado Horas 32 2.500 80.000 400.000

Podas Horas 64 2.500 160.000 800.000

Tutorado Horas 80 2.500 200.000 1.000.000

Desahogado Horas 32 2.500 80.000 400.000

Riego Horas 120 2.500 300.000 1.500.000

Cosecha Horas 800 2.500 2.000.000 6.000.000

Costos indirectos  
de fabricación

Romme Pase 2 100.000 200.000 1.000.000

Pulida Pase 3 80.000 240.000 1.200.000

Caballoneo Pase 1 100.000 100.000 500.000

Arriendo de lotes Hectárea 1.00 1.000.000 1.000.000 5.000.000

Asistencia técnica Hectárea 1.00 150.000 150.000 750.000

Otros servicios 2.000.000 10.000.000

Total costos  
de producción 18.270.000  91.350.000 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los registros de operación.

La determinación de los costeos ABC da cuenta de la precisión en el 
cargue de los costos asociados a la producción, mayor eficiencia en la 
determinación de los costos de producción y el control de las actividades 
para mejorar los procesos. En razón de ello se puede apreciar que los 
costos asociados al transporte generan el 30% de los costos de produc-
ción de la berenjena. En preciso analizar con detalle los procesos de 
transporte, con el fin de mejorar la eficiencia y los costos de producción.

Ahora bien, en algunos sistemas de costeo el rubro correspondiente al 
transporte se carga directamente al producto, dado que las disposiciones 
de las NIIF para pymes, sección 13 del inventario, especifican que todos 
los costos y gastos asociados a la materia prima son clasificados como 
materiales o insumos. Pero por disposiciones de la gerencia pueden 
ser distribuidos en rubros diferentes para tener controles rigurosos de 
las variaciones generadas.

Respecto a los documentos soporte de operaciones de compra, es pre-
ciso establecer que las facturas de compras correspondan a proveedores 
legalmente constituidos; según lo establecido en el estatuto tributario, 
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son deducibles las partidas que tengan relación de causalidad con la 
actividad económica y el cumplimento de los principios legales estable-
cidos en el estatuto. Quiere decir que toda compra a proveedores debe 
presentar una factura con el total de los cumplimientos establecidos 
en el artículo 617 del estatuto tributario, que se asuma como soporte 
legal de los costos de producción.

Tabla 8. Estado del resultado hortofrutícola; producción de ají dulce y berenjena

(=) Ingresos por actividades 
ordinarias  630.000.000 

Venta de ají  450.000.000 

Venta de berenjena  180.000.000 

(-) Costos de producción  165.200.000 

Ají  73.850.000 

Berenjena  91.350.000 

(=) Utilidad bruta de operación 464.800.000 

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los indicadores de rentabilidad de utilidad sobre 
ingreso, se calcula que la empresa tiene una rentabilidad del 73.7%, 
pero que la actividad con mayor rentabilidad corresponde al cultivo de 
ají, con una utilidad sobre ingreso del 84%, y de berenjena, del 49%.

5. Conclusiones y recomendaciones

El crecimiento de las organizaciones está asociado al cumplimiento 
de las obligaciones de carácter formal y sustancial, los indicadores 
de registro mercantil de operación son un requerimiento primordial 
para el desarrollo de cualquier actividad mercantil. Se evidencia que la 
unidad no cuenta con un registro formal ante los entes de control, por 
tal razón ante los entes territoriales la organización no es reconocida 
como entidad mercantil. Es primordial entonces, como aspecto formal, 
realizar los trámites ante la Cámara de Comercio municipal y registrar 
la razón social o su respectiva actividad mercantil. 

Del mismo modo, se deben establecer los registros de operaciones 
mercantiles, el libro de operaciones diarias, los libros mayores, los li-
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bros auxiliares y la presentación de los estados financieros establecidos 
para los nuevos lineamientos contables de las NIIF para pymes. Para 
ello se recomienda establecer un estado financiero de apertura, en el 
que se detallen las partidas reconocidas como activos, corrientes y no 
corrientes, los pasivos u obligaciones y el capital patrimonial.

Con base en el desarrollo de un sistema de costos basado en activida-
des para una unidad productiva dedicada a la actividad hortofrutícola, 
se evidencia que el objetivo se desarrolló a partir de los lineamientos 
establecidos en los procesos de costeo. Si bien los sistemas de costos 
son herramientas fundamentales para el desarrollo productivo de una 
empresa dedicada a la producción, es importante que la empresa apli-
que conceptos contables para la formalización legal de la organización.

En relación con la sistematización de la información y con base en 
el crecimiento tecnológico de la información, es importante que la 
organización inicie procesos de sistematización. Es decir, la aplicación 
de programas contables, como módulos contables y de producción, 
le permitirán aumentar la eficiencia en la información y el cálculo de 
los sistemas productivos.

Ahora bien, respecto a los sistemas de costos y presupuesto, se evidencia 
que, a pesar de que no tenga un registro contable organizado según 
los principios contables, la empresa tiene un control de los costos de 
producción y el presupuesto proyectado, información que permite 
visualizar las utilidades percibidas por actividades de producción con 
base en los precios de venta establecidos en el mercado.

Respecto a los sistemas de costeo basados en actividades, se evidencia 
el cumplimiento del objetivo planteado, debido a que la propuesta 
permitirá a la unidad productiva tener el control de sus operaciones y 
ajustar los sistemas de acuerdo con los requerimientos del proceso. Se 
debe tener en cuenta que los sistemas de producción se encuentran en 
constante ajuste, dependiendo de los requerimientos productivos, con 
el fin de mejorar la eficiencia del proceso.

En conclusión, con los datos obtenidos del estado de resultados de las 
actividades del ají y la berenjena, se videncia que las actividades están 
generando una utilidad conjunta del 73.7%. Pero la actividad del ají 
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genera un mayor aporte, con un 71%, que la berenjena, con 29%, del 
total de utilidades.
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