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E
l	objetivo	de	este	artículo	es	brin-
darle	al	 lector	una	 introducción	a	
los	conceptos	de	lo	que	represen-
ta	la	contabilidad	de	costos	en	una	
empresa	moderna	y	actual.	Ello	se	

complementará	con	una	definición	clara	y	
concisa	de	sus	elementos.

Hay	 diversas	 definiciones	 sobre	 contabili-
dad	de	costos;	entre	las	principales		se	en-
cuentra	la	información	interna	y	la	toma	de	
decisiones.	Según	Polimeni,	la	contabilidad	
de	costos	o	gerencial	se	encarga,	principal-
mente,	de	la	acumulación	y	del	análisis	de	
la	 información	 relevante	para	uso	 interno	
de	los	gerentes	en	la	planeación,	el	control	
y	 la	 toma	de	decisiones.	También,	 se	debe	de	 tomar	 en	
cuenta	que	Horngren	define	a	 la	contabilidad	de	costos	
como	la	ciencia	que	mide,	analiza	y	presenta	información	
financiera	y	no	financiera	relacionada	con	los	costos	que	
tiene	el	adquirir	o	utilizar	recursos	en	una	organización.	A	
partir	de	ello,	se	adopta	la	perspectiva	de	que	la	recopila-
ción	de	información	de	costos	es	una	función	de	las	deci-
siones	administrativas	que	se	toman.

Los	objetivos	fundamentales	de	la	contabilidad	de	costos	
son	los	siguientes:

1.	 Informar	sobre	los	costos	y	gastos	para	medir	la	renta-
bilidad	del	negocio	y	evaluar	el	inventario.	Esta	infor-
mación	se	refleja	en	los	EEFF	de	resultados	y	situación	
financiera

2.	 Ofrecer	 información	de	costos	para	el	control	admi-
nistrativo.

3.	 Proporcionar	 información	 de	 costos	 y	 gastos	 para	
fundamentar	la	planeación	y	toma	de	decisiones.

Hasta	ahora,	venimos	conversando	sobre	contabilidad	de	
costos,	pero	aún	no	hemos	definido	costos.	Polimeni	defi-
ne	el	costo	como	el	valor	sacrificado	para	adquirir	bienes	

o	 servicios,	 que	 se	 miden	 en	 unidades	 monetarias	 me-
diante	 la	reducción	de	activos	o	al	 incurrir	en	pasivos	en	
el	momento	en	que	se	obtienen	los	beneficios.	Asimismo,	
el	autor	define	el	gasto	como	un	costo	que	ha	producido	
un	beneficio	y	que	ha	expirado;	el	ingreso,	como	el	precio	
de	 los	 productos	 vendidos	 o	 de	 los	 servicios	 prestados;	
las	pérdidas,	 como	 los	bienes	y	servicios	comprados	que	
se	conviertes	en	algo	sin	valor	sin	haber	prestado	ningún	
beneficio.	Finalmente,	habría	que	anotar	que	los	gastos	se	
confrontan	con	los	ingresos	para	determinar	la	utilidad	o	
las	pérdidas	netas	de	un	periodo.

En	el	 libro	de	 Isidro	Chambergo,	 Introducción a los costos 
empresariales,	hay	una	serie	de	definiciones	de	diversos	es-
pecialistas.	Tal	es	el	caso	de	Edward	Menesby,	que	explica	
“el	costo	se	define	como	la	medición	en	términos	mone-
tarios	de	 la	cantidad	de	recursos	usados	para	algún	pro-
pósito	u	objetivo”1.	Otra	definición	es	 la	de	Richar	Lynch:	
“el	costo	consiste	en	valores	cedidos	con	el	propósito	de	
obtener	algún	beneficio	económico	que	pueda	promover	
la	habilidad	de	producción	de	utilidades	de	la	empresa”2.

Podemos	 simplificar	 en	 la	 definición	 que	“costo	 es	 aquel	
desembolso	 realizado	 para	 obtener	 un	 beneficio	 futuro”3.	
Esta	definición	genera	alguna	controversia,	puesto	que	pue-
de	tener	similitud	con	los	gastos	de	administración	y	gastos	
de	ventas	que	se	muestran	en	el	estado	de	resultados.

Los	elementos	de	costos	de	la	producción	son	los	siguientes:

1.	 Materia	 prima:	 La	materia	 prima	 es	 aquel	 elemento	
que	sufre	una	transformación	para	convertirse	en	pro-
ducto	terminado

2.	 Mano	de	obra:	Consideramos	a	la	mano	de	obra	como	
la	fuerza	del	grupo	humano	aplicada	directamente	a	
la	 transformación	 de	 la	 materia	 prima	 en	 producto	
terminado.	El	tiempo	es	el	parámetro	de	medición	de	
la	mano	de	obra.

3.	 Costos	 indirectos	de	 fabricación:	Son	todos	aquellos	
desembolsos	o	gastos	que	no	han	 sido	 identificado	
en	 los	centros	de	costos,	órdenes	de	trabajo	o	áreas	
productivas.	Estos	son	asignados	al	producto	termina-
do	mediante	la	producción	o	un	prorrateo.		

[	INTRODUCCIÓN	A	LA	CONTABILIDAD	DE	COSTOS	]

estrategias	de	inversión,	la	planificación	financiera,	el	bien-
estar	financiero	de	las	familias	y	el	presupuesto	del	hogar.

Lars	Tvede18	 señala	que,	bajo	 situaciones	de	mucho	 	es-
trés,	la	predisposición	a	cambiar	de	actitud	se	dispara.	Lo	
que	en	situaciones	normales	tomaría	días	o	semanas,	en	
situaciones	de	gran	 estrés,	 puede	hacerse	 en	 segundos.	
Cambios	 dramáticos	 en	 los	 precios	 de	 los	 valores,	 hacia	
arriba	o	hacia	abajo,	provocan	cambios	de	actitudes	frené-
ticos,	que	pueden	producir	cambios	aún	más	dramáticos	
en	dichos	precios.

En	 la	 práctica,	 ningún	 ser	 humano	 está	 continuamente	
buscando	la	solución	óptima.	Aunque	deseara	hacerlo,	el	
costo	de	conseguir	información	relevante	y	suficiente	so-
bre	todas	las	alternativas	y	la	incertidumbre	sobre	el	futuro	
lo	harían	imposible.	

Las	personas	simplifican	el	procesamiento	de	la	informa-
ción	de	forma	incluso	superficial	apoyándose	en	prototi-
pos.	Con	ello,	logran	una	respuesta	no	óptima,	pero	más	
rápida	–y,	en	algunos	casos,	más	eficiente–	que	a	través	de	
un	análisis	racional

Aunque	parece	razonable	suponer	que	la	gente	actúa	en	
función	de	su	 interés	personal,	existe	acuerdo	en	que	 la	
toma	de	decisiones	por	parte	del	individuo	se	basa	en	un	
proceso	dinámico	de	 recopilación	de	 información	 y	 for-
mación	de	expectativas19.

De	lo	expuesto,	queda	sentado	que	no	es	posible	obtener	
óptimos	resultados	en	materia	de	inversiones	partiendo	de	
la	premisa	de	que	el	individuo	toma	decisiones	totalmen-
te	 racionales,	puesto	que	 los	 sujetos	 se	 valen	de	 criterios	
aproximativos,	 nociones	 de	 sentido	 común,	 emociones	 y	
otros	elementos	poco	ortodoxos	que	no	encajan	fácilmen-
te	en	el	cálculo	de	probabilidades	planteado	por	los	mode-
los	tradicionales.	Por	tanto,	estos	han	quedado	obsoletos	y	
se	 requiere	nuevas	 formulaciones	que	expliquen	mejor	el	
comportamiento	de	los	agentes	económicos,	en	especial,	
sobre	los	inversionistas	–aquellos	responsables	de	la	“mano	
invisible”,	de	la	cual	nos	hablaba	Adam	Smith	siglos	atrás–.
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forma	poderosa,	hallazgos	como	los	siguientes:

Género:	las	mujeres	son	más	conservadoras	que	los	hom-
bres;	es	decir,	tienden	a	tomar	menos	riesgos.

Estado civil:	 los	 individuos	solteros	son	más	propensos	a	
tomar	decisiones	riesgosas	que	las	personas	casadas.

Edad:	las	personas	jóvenes	se	inclinan	más	a	la	búsqueda	
de	riesgos	que	las	personas	mayores.

Nivel de educación:	las	personas	con	altos	niveles	de	edu-
cación	demuestran	una	mayor	propensión	o	tendencia	a	
tomar	riesgos.

Conocimiento financiero:	 los	 individuos	 que	 creen	 que	
tienen	más	conocimiento	del	riesgo	–y,	en	general,	de	las	
situaciones	 riesgosas–	poseen	una	mejor	predisposición	
para	tomar	mayores	riesgos	financieros.

El fenómeno del exceso de confianza y el espejismo del 
control:	 hace	 referencia	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 indivi-
duos	 cree	que	 conoce	más	de	 lo	 que	 realmente	 saben.	
Las	personas	tienden	a	creer	 lo	que	quieren	creer.	Crean	
un	espejismo	de	control	y	piensan	que	pueden	controlar	
una	situación	cuando,	en	realidad,	tienen	poco	o	ningún	
impacto	sobre	la	misma13.

El efecto de disposición:	hace	alusión	al	fenómeno	que,	co-
múnmente,	se	observa	en	las	bolsas	donde	los	inversores	
venden	los	activos	ganadores	demasiado	temprano	y,	por	
el	 contrario,	 se	mantienen	 con	 los	 perdedores	 un	 tiem-
po	exagerado.	La	segunda	parte	del	fenómeno	es	la	que,	
usualmente,	ocasiona	mayores	daños	y	pone	en	evidencia	
la	aversión	a	reconocer	las	malas	decisiones	y	los	pésimos	
negocios,	ya	que	imposibilita	cortar	las	pérdidas	de	forma	
oportuna14.

El fenómeno de la propensión a quedarse en casa:	 los	in-
versores	prefieren	los	mercados	domésticos	por	motivos	
de	seguridad	que	no	son	completamente	racionales.	Ello	
se	asume	a	pesar	de	la	posibilidad	de	mejores	resultados	a	
través	del	tiempo	o	bien	de	una	mayor	diversificación	de	
riesgos,	producto	de	inversiones	en	el	extranjero15.

El fenómeno de seguir a la multitud:	muchos	 inversores	
siempre	observan	de	cerca	a	los	ganadores	y	tratan	de	co-
piar	el	mismo	patrón.	Al	final,	pocos	quieren	luchar	contra	
el	poder	masivo	de	una	mayoría	que	se	está	dirigiendo	a	
la	misma	dirección16.

Asimismo,	Riccardi17	señala	que,	por	ejemplo,	un	consultor	
financiero	 debería	 aplicar	 diferentes	 tácticas	 financieras	 y	
psicológicas	 –ya	 sea	 que	 atienda	 a	 hombres	 o	mujeres–,	
aparte	de	basar	sus	recomendaciones	en	aspectos	medu-
lares,	como	las	necesidades	y	deseos	de	estos,	edad,	estado	
civil,	educación	y	grado	de	conocimiento.	El	punto	a	resaltar	
es	que	la	asociación	demostrada	entre	reacciones	afectivas	
negativas	y	género	son	 factores	significativos	a	 investigar,	
pues	los	individuos	toman	juicios	todos	los	días	para	todo	
tipo	de	situaciones	y	circunstancias.	En	particular,	la	relación	
entre	género	y	preocupación	tiene	consecuencias	para	las	

13		Véase	la	fuente	Shiller	y	Thaler	2007.	
14		Véase	la	fuente	Fromlet	2001.
15		Véase	la	fuente	Fromlet	2001.
16		Véase	la	fuente	Fromlet	2001.
17		Véase	la	fuente	Ricciardi	2008.
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En	el	ámbito	empresarial,	en	nuestro	país,	los	instru-
mentos	financieros	(IF)	cotizados	en	la	Bolsa	de	Va-
lores	de	Lima,	así	como	en	otras	bolsas	de	mundo,	
se	han	convertido	en	una	buena	alternativa	de	in-

versión.	Ello	ha	ocurrido,	pese	a	los	estragos	ocasionados	
por	la	crisis	financiera	internacional,	que	no	mermaron	en	
demasía	los	beneficios	que	trae	invertir	en	bolsa.

El	mercado	de	capitales	es	tan	diverso,	dinámico,	que	re-
quiere	una	serie	de	conocimientos	de	 los	 IF	para	transar	
con	éxito.	Del	mismo	modo,	desde	el	punto	de	vista	con-
table,	es	necesario	el	uso	de	guías,	principios	y	procedi-
mientos	para	el	reconocimiento,	medición	y	presentación	
en	los	estados	financieros,	que	son	regulados	por	las	NIC	
(Norma	internacional	de	Contabilidad)	39	–Instrumentos	
Financieros:	 Reconocimiento	 y	 Medición–	 y	 32	 –Instru-
mentos	 Financieros:	 Presentación	 y	 por	 las	 NIIF	 (Norma	
Internacional	de	Información	Financiera)	7	–Instrumentos	
Financieros:	Información	a	Revelar–	y	9	–Instrumentos	Fi-
nancieros–.	Favoreciendo	la	adecuada	toma	de	decisiones	
de	 los	usuarios	de	 la	 información	financiera,	 siendo	uno	
de	estos	el	estado,	que	a	través	de	la	SUNAT,	recauda	una	
parte	de	los	beneficios	generados	de	una	fuente	produc-
tora	de	renta,	 la	cual	esta	normado	por	 la	TUO	de	la	Ley	
del	Impuesto	a	la	Renta.	El	objetivo	del	presente	artículo	
es	detallar	y	solucionar	las	diferencias	más	notables			entre	
el	 tratamiento	 contable	 y	 tributario	 de	 los	 instrumentos	
financieros.

[	TRATAMIENTO	CONTABLE	Y	TRIBUTARIO	DE	LAS	
DIFERENCIAS	EN		LAS	OPERACIONES	CON	INSTRUMENTOS	
FINANCIEROS	DE	RENTA	VARIABLE	Y	FIJA	]

Se	define	a	los	IF	como	un	contrato	que	da	lugar,	simultá-
neamente,		a	un		activo	financiero	en	una	entidad	y	a	un	
pasivo	financiero	o	instrumento	de	capital	en	otra	entidad.	
Si	analizamos	los	elementos	patrimoniales	de	una	entidad,	
los	siguientes	rubros	califican	como	IF	(Gráfico	1):	

A	pesar	de	que	todos	son	IF,	algunos	de	estos	tienen	cier-
tas	pecualiaridades	en	su	medición	inicial	y	posterior.	Tal	
es	el	caso	de	los	préstamos,	partidas	por	cobrar	que	no	se	
negocian,	 así	 como	 las	 inversiones	mantenidas	 al	 venci-
miento.	Las	últimas	deben	medirse	con	la	tasa	de	interés	
efectiva	costo	amortizado,	mientras	que	el	resto	de	las	ca-
tegorías	se	miden	al	valor	razonable.

Para	 profundizar	mejor	 el	 tema,	 expongo	 los	 siguientes	
casos	prácticos:

1. InvErsIonEs DIsponIbLEs pArA LA vEntA

El	24	de	setiembre	de	2012,	la	empresa	Inversiones	Cam-
postela	S.A.A	ha	comprado	31	000	acciones	de	la	compa-
ñía	Cabo	Verde	S.A.A.	cada	una	a	5	soles,	para	mantenerlos	
hasta	su	vencimiento.	Sin	embargo,	a	fines	de	noviembre,	
se	ha	reclasificado	como	disponible	para	la	venta,	además	
se	conoce	que	incurrieron	en	los	siguientes	desembolsos	
a	la	fecha	de	compra:

				Comisión	pagada	al	agente	 											S/.		7750.00

Derechos	de	rueda	de	bolsa	 S/.		4650.00

TOTAL	COSTOS	DE	TRANSACCIÓN	 S/.12400.00

1	 Instrumentos	financieros
2	 Norma	Internacional	de	Contabilidad	N°	39	-	 Instrumentos	Financie-

ros:	Reconocimiento	y	Medición
3	 Norma	Internacional	de	Contabilidad	N°	32	-	 Instrumentos	Financie-

ros:	Presentación
4	 Norma	 Internacional	de	 Información	Financiera	N°	 7	 -	 Instrumentos	

Financieros:	Información	a	Revelar

ACTIVO	FINANCIERO

Efectivo	y	equivalente	de	efectivo

Cuentas	por	cobrar	-	préstamos	
originados	por	la	propia	empresa

Inversiones	mantenidas	para	
negociacion

inversiones	mantenidas	hasta	
el	vencimiento

inversiones	disponibles	para	la	venta

PASIVO	FINANCIERO

Mantenido	para	negociacion

Otros	pasivos	financieros

INSTRUMENTO	DE	CAPITAL

Acciones:	comunes	y/o	preferentes

Otros

Clasificación de los costos:

1. Con relación a la producción:

1.1.	 Costos	primos:	Los	costos	primos	están	compuesto	
por	la	sumatoria	de	materia	prima	y	mano	de	obra	
directa

1.2.	 Costos	de	conversión:	Los	costos	de	conversión	son	
aquellos	que	ayudan	a	 la	conversión	de	 la	materia	
prima	 en	 producto	 terminado	 y	 está	 determinado	
por	la	sumatoria	de	mano	de	obra	directa	y	los	cos-
tos	indirectos	de	fabricación.

2. Con relación al volumen:

2.1.	 Costos	 variables:	 Son	 aquellos	 en	 los	 que	 el	 costo	
total	de	producción	cambia	en	proporción	directa	a	
los	cambios	de	la	producción,	mientras	el	costo	uni-
tario	permanece	constante.

2.2.	 Costos	fijos:	Son	aquellos	en	los	que	el	costo	fijo	to-
tal	permanece	constante	dentro	de	un	 rango	 rele-
vante,	mientras	el	costo	fijo	unitario	varía	de	acuerdo	
a	la	producción.

3. Con relación a su asignación:

3.1.	 Costos	 directos:	 Refieren	 a	medios	 o	 factores	 con-
sumidos	en	el	proceso	productivo	por	un	producto	
o	por	un	centro	de	costos,	sobre	 los	que	se	puede	
calcular	prácticamente	su	medida	técnica	y	econó-
mica.

3.2.	 Costos	indirectos:	Son	los	que	no	se	pueden	calcular	
directamente,	sino	mediante	una	distribución	o	pro-
rrateo.

4. Con relación a la toma de decisiones:

4.1.	 Costo	marginal:	Es	el	costo	adicional	requerido	para	
aumentar	la	producción	en	una	unidad.

4.2.	 Costos	incrementales:	Es	el	aumento	del	costo	total	
producido	como	resultado	de	incrementar	la	activi-
dad	productiva	en	un	determinado	nivel.

4.3.	 Costo	diferencial:	Es	el	menor	costo	por	unidad	para	
un	aumento	determinado	del	volumen	de	produc-
ción.	 Este	 concepto	 deriva	 del	 costo	 marginal,	 al	
considerarlo	un	caso	particular	del	volumen	de	pro-
ducción.

4.4.	 Costos	relevantes:	Son	costos	modificables	a	través	
de	una	elección	de	una	determinada	 toma	de	de-
cisiones.	 Los	 costos	 irrelevantes,	 como	 su	 mismo	
nombre	 lo	dice,	no	 tiene	 relevancia	en	 la	 toma	de	
decisiones.

4.5.	 Costos	 de	 oportunidad	 o	 implícitos:	 Son	 aquellos	
costos	 que	 se	miden	 por	 beneficio,	 obtenido	 si	 el	
recurso	económico	fuera	utilizado	en	su	mejor	alter-
nativa.

Apéndice:

Un	concepto	moderno	utilizado	por	las	grandes	compa-
ñías	globales	es	el	costo estándar.	Este	alude	a	la	predeter-
minación	de	 los	costos	de	manera	científica,	anteceden-
tes	o	pruebas	de	ensayo	antes	del	proceso	productivo,	los	
cuales	sirven	para	medir	 la	actuación	real.	Los	costos	es-
tándar	determinan	“cuánto	debe	costar	un	producto”	con	
una	 eficiencia	 normal.	 Además,	 es	 una	medida	 efectiva	
para	 la	 toma	de	decisiones,	puesto	que	 las	desviaciones	
relacionadas	al	 costo	histórico	 indican	deficiencias	o	efi-
ciencias,	debido	a	que	 representan	patrones	de	compa-
ración.

La	diferencia	entre	el	costo	estándar	y	el	costo	real	se	de-
nomina	variación;	ello	indica	el	grado	de	eficiencia	dentro	
del	nivel	de	producción.	Las	variaciones	que	contempla	el	
costo	estándar	se	muestra	en	todos	sus	elementos:

•	 Variación	de	uso	=	(Cantidad	real	–	Cantidad	estándar)	*	
Precio	estándar

•	 Variación	de	precio	=	(Precio	real	–	Precio	estándar)	*	
Cantidad	real	
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6	 Los	 activos	 financieros	 disponibles	 para	 la	 venta,	 son	 otros	 	 activos	
financieros	 ,	 distintos	 de	 activo	 financiero	 negociables,	 inversiones	
mantenidas	 hasta	 el	 vencimiento,	 	 préstamos	 y	 partidas	 por	 cobrar	
originados	por	la	propia	empresa,	


