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INTRODUCCION 

 

 

 

     Los desperdicios tecnológicos en la actualidad están presentes en muchos lugares  como,                              

empresas, hogares, colegios, etc., puesto que los aparatos tecnológicos al convertirse en 

desperdicios no cumplen con la funcionalidad para la cual fueron adquiridos; por lo contrario se 

convierten en una carga tanto para el que los posee como para el ambiente, si son mal 

desechados. Existen muchos datos y precedentes de países con políticas ambientales y 

participación activa de los integrantes de la sociedad.  

 

     La oferta y demanda de aparatos tecnológicos en la última década ha tenido una aceleración 

tal, que varios autores como el Señor Gustavo Fernández autor del libro Minería urbana y  la 

Señora. Bethany Leigh Allen Leigh de la dirección General de Investigación sobre la 

Contaminación Urbana y Regional, mediante investigaciones han concluido que la basura 

tecnológica es uno de los problemas que en la actualidad tiene mayor impacto ambiental y social. 

(PROTOMATRO, 2013).  

 

     Para el desarrollo de este proyecto se implementa el modelo de costos por actividades ABC 

que  fue desarrollado por Robert Kaplan y Robin Cooper originalmente para ayudar a las 

empresas industriales a asignar adecuadamente sus costos indirectos que cada vez eran más 

significativos.  
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JUSTIFICACION 

 

 

       Este proyecto se genera con la necesidad de implementar un sistema de costos, al proyecto 

de  Concientización de empresas y personas Sobre el reciclaje de residuos tecnológicos. Para lo 

cual se establecen parámetros de los sistemas de costeo por actividades, los cuales ayudaran a 

establecer el equivalente de cada uno de los rubros que intervienen en cada una de las actividades 

y su costo total en cada una de las fases ejecutadas. 

 

     La implementación se hará mediante el sistema de costos por actividades o ABC, en los 

cuales se identifica la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los materiales que 

intervienen directamente en las actividades a desarrollar en el proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

     Implementar un sistema de costeo basado en las actividades a desarrollar, mediante los 

parámetros propuestos en el costo ABC. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1- Formular  mediante el marco lógico  una estrategia la cual nos permite tener una 

visualización de las actividades a realizar a lo largo de los (6) seis meses del proyecto. 

 

2- Identificar  las  actividades como base para la asignación de los costos a los distintos 

productos y/o servicios, mediante el sistema de costeo ABC. 

 

3- Evaluar el proyecto  mediante los resultados obtenidos de la asignación de costos por 

actividades  e  identificar el costo final del proyecto. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

CONCIENTIZACION 

     Como se ha comentado, el concepto de “conciencia ambiental”  reúne indicadores en sus 

dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. Esta es la estructura de todo valor, por lo que 

podemos inferir que la conciencia ambiental es un valor, como puede ser la justicia o la 

solidaridad. Un valor se tiene incorporado a la persona cuando se actúa considerándolo 

habitualmente de forma cognitiva y emocional. Todos los valores recalan finalmente en el valor 

supremo, que es el respeto. El respeto consiste en considerar al otro (otra persona, otra raza, otro 

ente como puede ser el medio que nos rodea) como un fin en sí mismo.  

 

      Cuando desaparece el respeto las relaciones se convierten en contradicciones de 

aprovechamiento de una parte sobre la otra. Éste es el objetivo que combate la educación en 

valores, y particularmente en este caso, la educación ambiental: cultivar la conciencia ambiental 

para lograr una relación de respeto hacia el medio ambiente. Movilizando la conciencia 

ambiental se logrará incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones de la persona, 

tanto en el ámbito personal como laboral. Porque no debemos olvidar que el fin último de la 

educación ambiental es resolver los problemas ambientales que el hombre causa sobre el planeta, 

para así acercarnos a un modelo real de desarrollo sostenible.  

 

     Por tanto, gestión y educación ambiental deben ir siempre de la mano. Las acciones para 

resolver los problemas ambientales han de diseñarse y desarrollarse teniendo en cuenta esta 

conciencia ambiental de los usuarios, que son, al fin y al cabo, los interesados y responsables en 



8 
 

darles solución. Es necesario educar a todos los niveles y en todas las etapas del individuo, ya 

que la educación es un acto que requiere intención, se fuerzan situaciones y conductas hacia unos 

objetivos que, de no plantearse su consecución de este modo, no se lograrían de forma 

espontánea. En este sentido, sabemos que existen programas reglados de Educación Ambiental 

en Enseñanza Primaria y Secundaria, los cuales están siendo implantados de manera progresiva. 

También se incluyen acciones de educación ambiental para distintos agentes sociales (empresas, 

asociaciones, sindicatos, etc.). En la Universidad, no obstante, se percibe en general una carencia 

en este sentido, la cual contrasta con su consideración de escenario clave de la Educación 

Ambiental. (ANTONIO GOMERA MARTÍNEZ -2008) 

 

MARCO LOGICO 

 

      El marco lógico (matriz lógica) es una herramienta para planificar, monitorear y evaluar 

proyectos en el contexto más amplio de programas, iniciativas nacionales o internacionales. 

Elaborado originalmente por el Departamento de Defensa de los EE.UU., el enfoque de marco 

lógico fue adoptado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EE.UU. (AID) a 

finales de los años 60. Desde entonces, ha sido también adoptado y desarrollado más a fondo por 

la Administración de Desarrollo de Ultramar (ODA) en el Reino Unido, por el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica 

(GTZ) en Alemania, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y muchas otras agencias para el 

desarrollo. Actualmente, varias agencias usan modelos de planificación participativa y 

procedimientos de evaluación basados en el marco lógico. 
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     La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 

orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y 

la comunicación entre las partes interesadas. Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En 

la identificación y valoración de actividades, en la preparación del diseño de los proyectos de 

manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación 

de los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño 

de los proyectos. 

 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes de 

proyectos:  

1. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban 

claramente relacionados con las actividades del proyecto.  

2.  Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del 

gerente del proyecto no estaba claramente definida.  

3. Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 

evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que 

sucedía en la realidad.  
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El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de 

ventajas sobre enfoques menos estructurados:  

1. Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir 

ambigüedades 

2. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos 

del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto;  

3.  Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los 

consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de 

proyecto, como también para la interpretación de éste. 

 

La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de 

identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 

1. Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 

existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 

aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados 

para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 

incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. Existen 

cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas 

(imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación 

mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a 

una situación precisa)  
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2.  La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las 

actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo. 

Matriz de (planificación) marco lógico La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida 

los aspectos más importantes del proyecto.  

Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

1. Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

3.  Medios de Verificación. 

4.  Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

 

Posee cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

1. Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento.  

2.  Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

3.  Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  

4.  Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados 

(Instituto Latinoamericano Y Del Caribe De Planificación Económica Y Social (Ilpes) Área De 

Proyectos Y Programación De Inversiones Santiago De Chile - Julio Del 2005.) 
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COSTOS ABC 

 

     A  diferencia de los sistemas de costo tradicionales, en los que se trata de identificar de qué 

manera se pueden asignar los costos incurridos por una empresa y clasificarlos dentro de los 

estados financieros, el Costeo Basado en Actividades ABC busca identificar las actividades que 

realiza la organización, cuál es el costo de las mismas o qué recursos consume y qué cantidad de 

cada actividad es demandada por cada producto, servicio o cliente. Esta teoría se fundamenta en 

que los productos y servicios no consumen todos los recursos de manera directa sino que 

consumen actividades, y son las actividades las que consumen recursos.  

 

     Es así que este sistema direcciona la mayoría de los costos primero a las actividades y 

procesos, para luego asignarlos a los productos, servicios o clientes. Este sistema de costeo nace 

de la limitación e inconformidad con los sistemas tradicionales, los cuales en su mayoría 

consideran que los costos directos e indirectos de fabricación varían de acuerdo al volumen o 

unidades producidas, y no reconocen que muchos costos incurridos son necesarios para la 

producción, ya sea a nivel de lotes de producción, línea de producción o línea de producto o 

negocio. 

 

      Adicionalmente, apegados a la contabilidad tradicional, se identifican únicamente los costos 

directos de fabricación o producción de los bienes, mientras que los costos de soporte, tales 

como Administración, Ventas, Logística o Distribución, Mercadeo, etc., se los mantiene como 

rubros separados de gastos, que no se asignan a la relación producto o servicio vendido a un 

cliente. 
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     El modelo ABC fue desarrollado por Robert Kaplan y Robin Cooper originalmente para 

ayudar a las empresas industriales a asignar adecuadamente sus costos indirectos que cada vez 

eran más significativos. A raíz de esta novedosa teoría se desarrollaron varios conceptos, entre 

ellos la Administración basada en Actividades (ABM). La ABM va más allá del costeo y busca 

gestionar los costos de una organización. La acogida que han tenido tanto ABC como  ABM ha 

sido notoria, por lo cual en la actualidad no sólo empresas de manufactura la han implementado 

sino organizaciones de todo tipo de industria. Su enfoque en actividades permite que incluso 

empresas de servicios puedan aplicarlo. 

 

     El costeo ABC no es un modelo contable sino un modelo gerencial. Este sistema expone la 

necesidad de gestionar las actividades antes que gestionar los recursos. Adicionalmente, a 

diferencia de un modelo contable, el costeo ABC considera como costos algunos factores que la 

contabilidad no puede considerar o reflejar como tales: costos de oportunidad, bienes propios 

consumidos, recursos gratuitos, costos de decisiones actuales incurridos posteriormente, valores 

de reposición de activos depreciados, entre otros.  

 

     Otra diferencia entre el sistema de costeo ABC y los sistemas de costeo tradicionales, es que 

éstos se enfocan verticalmente en departamentos, mientras que el modelo de costeo ABC se 

enfoca de manera horizontal en los procesos. Las actividades son rastreadas a lo largo del 

proceso, independientemente del departamento en el que se desarrollen. Esto ayuda también a 

que este modelo sirva como herramienta para el mejoramiento de los procesos, identificando las 

actividades que agregan valor y aquellas que no. 
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Metodología del Costeo Basado en Actividades: 

Robert Kaplan y Robin Cooper en su libro Coste y Efecto determinan cuatro pasos secuenciales 

para desarrollar sistemas ABC:  

• Paso 1. Desarrollar el diccionario de Actividades.  

• Paso 2. Determinar cuánto está gastando la organización en cada una de sus actividades.  

• Paso 3. Identificar los Productos, Servicios y Clientes.  

• Paso 4. Seleccionar los direccionadores de costos de las actividades que vinculan los costos de 

las actividades con los productos, servicios. 

 

BASURA TECNOLOGICA: 

 

     En la actualidad la línea de separación entre la electrónica y la electricidad es ligera, 

demasiado pequeña, por no decir nula, por lo tanto de manera general se define como aparto o 

equipo eléctrico y electrónico a todo aquel que funcione adecuadamente a base de electricidad 

como fuente de energía. Estos aparatos cuando dejan de ser utilizados porque han cumplido con 

su ciclo de vida útil para una necesidad determinada, pasan a constituirse como todo en la vida 

en elementos llamados residuos o desechos cuya nomenclatura en español es RAEE (Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) o en Inglés WEEE (Waste Electrical and Electronical 

Equippament). Por todos es conocido que estos aparatos son utilizados tanto a nivel industrial, 

comercial, educativo, doméstico y personal, pues representan ventajas competitivas y marcan el 

grado de paridad en su avance con el desarrollo tecnológico. Por tanto es necesario identificar a 

los principales aparatos que con el tiempo se convierten en residuo, pudiéndose mencionar a los 

siguientes: 
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1. . Tarjetas electrónicas utilizadas en el control industrial. 

2. Herramientas eléctricas.  

3. Lámparas fluorescentes.  

4. Computadores de escritorio. 

5. Computadores portátiles. 

6. Monitores.  

7. Impresoras.  

8. Scanners.  

9. Video Cámaras.  

10. Equipos de Audio.  

11. Televisores. 12. DVD. 

12.  Juguetes electrónicos. 

13.  Teléfonos Fijos.  

14. Teléfonos Móviles.  

 

     Néstor Alonso Castellanos autor del libro “La Chatarra Electrónica, La Contaminación 

Ambiental Y Su Efecto Económico” presentado en el XVI Forum de Ciencia y Técnica en la 

Habana, Cuba 2005, los desechos electrónicos generalmente están constituidos por: polímeros en 

un 30% (plásticos), óxidos refractarios en un 30% (cerámicos) y por metales en un 40%. 

A su vez a los metales presentes en la chatarra electrónica se los puede dividir en dos grupos:  

 Metales Básicos: 

a. Cobre del 20% al 50%  

b. Hierro del 8% al 20%  
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c. Níquel del 2% al 5% 

 d. Estaño del 4% al 5%  

e. Plomo aproximadamente 2%  

f. Aluminio del 2% al 5%  

g. Zinc del 1% al 3% 45  

Metales preciosos  

a. Oro de 170g a 850g aproximadamente el 0.1% 

 b. Plata de 198g a 1698g aproximadamente el 0.2% 

 c. Paladio de 3g a 17g aproximadamente el 0.005%. 
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MARCO LOGICO 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

     Desarrollar un programa de concientización a todos los actores de la sociedad (productores, 

comercializadores y consumidores), la cual es la garantía de correcto funcionamiento de los 

programas pos consumo, e identificar cómo debemos participar y cuál será el rol. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Dictar 100 conferencias de concientización sobre el manejo de los desperdicios 

tecnológicos para los trabajadores y directivos de empresas privadas, cada una de 2 horas. 

 

2. Capacitar 100 familias sobre el uso  de los desperdicios  tecnológicos, brindando 

información mediante suscripción en diferentes medios  masivos de comunicación, para cuando 

finalice el proyecto presupuestamos tener cinco mil suscripciones en los diferentes medios, como 

son: (Twiter, Facebook y nuestra página de internet, entre otros). 

 

 

3. Incrementar los puntos de recolección de residuos tecnológicos, en la actualidad existen 

27 puntos de recolección de residuos tecnológicos, los cuales queremos aumentar a un número 

de 100 puntos, tanto en lugares residenciales como centros comerciales y empresas. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Puntos de recolección limitados (empresas privadas en Bogotá) para la agrupación de 

residuos tecnológicos: 

 

     La tecnología avanza a pasos agigantados, donde el poder de adquisición de las personas ya 

no es un problema para poder obtener nuevas tecnologías; se puede evidenciar que  los aparatos 

electrónicos se vuelven obsoletos en cortos periodos de tiempo, lo anterior sumado al 

consumismo en el que viven inmersas las sociedades actuales en el planeta; junto a sus 

necesidades de conectividad con el entorno, ha llevado a que existan insuficientes políticas, en 

cuanto al tratamiento de los residuos que generan las tecnologías “obsoletas” o “no funcionales”. 

 

     A pesar de los beneficios que generan las tecnologías, la contaminación ambiental que pueden 

ocasionar las mismas al final de su vida “útil”;  se ha vuelto un problema común en diversos 

países.  Los aparatos electrónicos contienen diversos componentes químicos, que mal procesados 

o mal desechados, pueden generar una catástrofe ambiental, afectando diferentes factores de los 

múltiples ecosistemas que son vitales para los seres vivos.  

 

     En la actualidad, distintos países de América Latina tienen políticas claras sobre la gestión de 

residuos tecnológicos tales como: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Hasta el 

año 2013 en Colombia se establecieron los lineamientos para la adopción de una política pública 

de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),  donde se 
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establecen responsabilidades extendidas a los productores, promueve la participación activa para 

todos los actores que intervienen en la economía como son los productores, comercializadores y 

usuarios. 

     El Señor Gustavo Fernández, autor del libro Minería urbana indica que:  

“cuando un celular, un electrodoméstico o una pila terminan en la basura, el camión recolector 

los lleva sin diferenciarlo de otro tipo de desechos; esta inadecuada gestión lleva a que los 

aparatos terminen en botaderos o rellenos junto con residuos urbanos, y muchos de los 

contaminantes que tienen tales aparatos puedan llegar al suelo, el aire o a las aguas subterráneas. 

A esto se le denomina la minería inversa, pues se entierran en los rellenos metales como cobre, 

estaño, aluminio, hierro, oro, plata y diversos plásticos (petróleo industrializado)”.  

(PROTOMATRO, 2013) 

 

     Según un informe del EMPA, Instituto Suizo de Materiales,  

“Existen algunos metales cuyo principal uso actual es en la producción de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. Por ejemplo, el 80% del indio (usado en las pantallas de LCD), algo más del 50% 

del rutenio (discos duros), 50% del antimonio (retardantes de llama en plásticos de AEE), 35% 

del estaño (en soldaduras), 30% del cobre (cables, motores) y otro 30% de la plata (contacto y 

soldaduras). Y mirando los metales preciosos, el 15% del paladio y el 10% del stock del oro 

mundial son usados por estas industrias”.  (EMPA, 2015) 

 

     Cuando alguno de estos desperdicios tiene un mal tratamiento, Las consecuencias son 

bastante impactantes para el medio ambiente y las afectaciones que estas pueden generar a las 

personas, tales como enfermedades o hasta la muerte. Según los datos de las columnistas de 
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Huella social, Lizeth Salamanca Galvís y Claudia Cerón Coral, del periódico el Tiempo; las 

siguientes son consecuencias de la problemática actual: 

 

• Un solo celular que termine en un relleno sanitario o en un botadero a cielo abierto puede 

contaminar 132 mil litros de agua. 

• 8 miligramos de mercurio que contiene un televisor LCD de 32 pulgadas puede llegar a 

contaminar 8 metros cúbicos de agua. 

• Una pila alcalina puede llegar a contaminar 3.000 litros de agua si llega a la basura y entra en 

contacto con fuentes de agua. 

• Los tubos de un televisor tradicional (no plano) contienen mercurio y cadmio, que se liberan 

cuando la pantalla se rompe. 

• La mayoría de los electrodomésticos caseros contienen metales pesados: plomo, cadmio, 

mercurio, arsénico, níquel, entre otros, que al ser expuestos a la intemperie y mezclarse con la 

basura se filtran en el suelo y afectan los cuerpos de agua. 

• Cuando se botan cables y alguien los quema para extraer y vender el cobre que tienen en su 

interior, se generan dioxinas y furanos, sustancias altamente peligrosas a nivel respiratorio y 

dermatológico, además de las emisiones contaminantes. 

 

     Con los datos suministrados por los distintos autores lo que se pretende en el presente trabajo, 

es poder generar más conciencia hacia las personas y empresas privadas para la recolección y 

manejo de estos desperdicios en Bogotá, mediante capacitaciones y el aumento de puntos de 

recolección, con lo cual se intentara disminuir en un al porcentaje la contaminación ya expuesta.  
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1.3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

     La investigación realizada por la Dirección General de Investigación sobre la Contaminación 

Urbana y Regional liderado por la Consultora Bethany Leigh Allen Leigh, dentro del marco de 

antecedentes sobre la problemática Los residuos electrónicos en México y el mundo publicado 

en 2011, realiza una síntesis en los antecedentes internacionales, empezando con los convenios 

firmados en el mundo, donde su principal ponente son las naciones unidas para el medio 

ambiente (PNUMA). 

 

     Otro antecedente importante es el convenio de Estocolmo: mecanismo para la colaboración, la 

reducción o eliminación de la liberación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) al 

medio ambiente. Estas sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables tienen la capacidad de 

recorrer grandes distancias sin reparar en fronteras, por lo que el Convenio tiene un carácter 

global para que la salud humana y los ecosistemas en todo el mundo reciban el mismo nivel de 

protección. 

 

     El Convenio fue adoptado en mayo de 2001 y entró en vigor en mayo de 2004; México lo 

ratificó en febrero de 2003. En su versión original se incluyeron doce los contaminantes 

orgánicos persistentes (COP) considerados de alto riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente: aldrina, endrina, hexaclorobenceno, toxafeno, clordano, dieldrina, heptacloro, mirex, 

DDT, bifenilos policlorados (PCB), dioxinas y furanos. Del mismo modo la Conferencia de las 
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Partes en 2009 agregó nueve compuestos químicos y convocó a los Estados signatarios a evaluar 

las alternativas para restringirlos y eliminarlos. 

 

     Los compuestos agregados al Convenio incluyen congéneres bifenilos polibromados, un 

grupo de sustancias orgánicas bromadas que inhiben o suprimen la combustión en materiales 

orgánicos y se utilizan como aditivos retardantes de flama en textiles, plásticos utilizados en 

productos electrónicos, entre otros. Los éteres de difenilos bromados se producen principalmente 

como mezclas comerciales que contienen varios isómeros, congéneres y pequeñas cantidades de 

otras sustancias.a El Artículo 7 del Convenio obliga a los signatarios a desarrollar un Plan 

Nacional de Implementación (PNI), el cual deben compartir con la Conferencia de las Partes y 

actualizar de manera periódica. México inició la elaboración de su PNI en abril de 2006 a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

     Por ejemplo países como China, que tienen gran cantidad de Importaciones de residuos, ha 

prohibido la importación de siete categorías de residuos. Instituyó una ley para el manejo de 

residuos de eléctricos y electrónicos, reciclaje y eliminación (NDRC),  medida que genera 

obligaciones de reciclaje de RAEE basadas en la responsabilidad extendida; Certificación para el 

segundo uso y reciclado en las empresas. 

 

     Otro gran ejemplo seria Sudáfrica el cual en 1998 instituye una legislación sobre retorno, y 

crea estrategias de entrega y eliminación de AEE, la cual cubre la recolección, transporte, 

reciclado/tratamiento y eliminación de residuos. 
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1.4. METODOLOGÍA 

 

     Implementación de costeo basado en actividades ABC: 

     El proyecto Concientización de empresas y personas Sobre el reciclaje de residuos 

tecnológicos, se llevará a cabo con unos componentes,  estos contemplan seis fases en las cuales 

están implícitas las actividades y sub-actividades, las cuales llevaran a cumplir con los objetivos 

establecidos. 

1.5. ACTIVIDADES 

     Previo al inicio de las actividades se debe tener en cuenta que los salarios para el personal ya 

se encuentran establecidos, ya que en base a los salarios se determinaran factores como: Las 

horas, con las cuales se llevará acabo cada una de las actividades y entorno a las horas se 

calcularan los materiales directos y los CIF en los que se incurrirán en las actividades propuestas. 

 

 

Imagen (A-1) 

     En la imagen (A-1), se encuentran los empleados que se contrataran para la debida ejecución 

del proyecto. En esta imagen podemos evidenciar que se encuentra el salario de cada uno junto 

con sus respectivas prestaciones sociales y sus aportes a seguridad social. 
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Imagen (A-2) 

     Como podemos observar en la imagen (A-2) están cada uno de los cargos de los empelados 

junto con  el área a la cual pertenecen y su salario, las horas que deben laborar al mes y el valor 

de cada hora. 

 

1.1. FASE 1 (Inversión inicial): 

     Con la inversión inicial se pretende equipar las instalaciones las cuales se llevara la operación 

del proyecto, entendiéndose como operación la síntesis de los informes, planeación de cada una 

de las actividades y las respectivas retroalimentaciones a las que haya lugar. 

 

Imagen (A-3) 

     La inversión inicial consta de instalaciones, implementos de oficina, computadores, cámaras, 

muebles y enceres, etc. Para esta fase se tuvo en cuenta los adicionales tales como: transporte o 

gastos de envió, ensamble, arriendos. En los cuales se incurrirá al momento de dicha inversión la 

cual está presupuestada, la fase uno del proyecto cuesta  $ 33.128.084,00. 
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FASE 2: (profesionales) 

 

ACTIVIDAD  1: Conseguir personas encargadas para las capacitaciones  

     Para el costeo en esta actividad se estableció que existen dos factores importantes que 

intervienen y que son determinantes en esta actividad: como lo son las horas hombre, las cuales 

son directamente proporcionales a las actividades a realizar, y en base a este componente se 

realiza el desgaste en los materiales usados para las actividades. También teniendo en cuenta que 

los costos indirectos también se generaron a partir de esta variable. 

 

Imagen (A-4) 

     Como se puede observar en la imagen (A-4) tenemos la fase dos del proyecto, en la cual se 

evidencian tres actividades a desarrollar y dichas actividades como están contempladas en el 

marco lógico del proyecto, tienen un responsable el cual se encargará de ejecutar las actividades. 
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Imagen (A-5) 

     Como se puede evidenciar en la imagen (A-5), tiene como objetivo llevarse a cabo la 

contratación del talento Humano. En el cual El Gerente Administrativo será el encargado de 

supervisar y ejecutar las actividades. En este ejemplo se contratará a la secretaria general, la cual 

debe cumplir con el perfil establecido en la actividad. Esta actividad se ejecuta en tiempo de dos 

horas, los costos indirectos son directamente proporcionales a las horas en las cuales se ejecutará 

la actividad. Por ejemplo en esta actividad interviene: 

 

1. El arriendo de la oficina: El arriendo de la oficina cuesta $1.800.000 y tiene una 

administración por valor de $350.000 para un total de $2.150.000, como la oficina no 

incurre directamente en la actividad se toma como un CIF y en cada una de las 

actividades de esta fase se divide las horas en las que se incurrirá la actividad por el costo 

total de la oficina  esto evidencia el inductor de costo porcentualmente en el que se 

incurrirá el costo de dicho ítem en la actividad. Ejemplo: la actividad tiene una duración 

de 2 horas / $2.150.000 lo que nos da un porcentaje de 0.0009% del costo de la actividad, 

tal y como lo muestra la imagen (A-6) 
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Imagen (A-6) 

     El porcentaje dado en el cálculo del costo en el que interviene la oficina se multiplica por el 

valor del costo de la oficina y el cual arrojará el valor del costo de la oficina en la actividad. 

Ejemplo 0.0009% multiplicado por $2.150.000 lo que equivale a $2 del costo en lo que incurre la 

oficina en esta actividad, lo cual fue aplicado para las siguientes actividades. 
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2. Los servicios públicos tales como: El acueducto y la energía eléctrica: Se tomó un 

promedio de servicios públicos de dos meses en una oficina en el mismo sector y con la 

misma cantidad de personas, algo que se asemeja al proyecto a llevar acabo. 

 

Imagen (A-7) 

     El promedio dado en cada uno de los servicios públicos se tomó para cada una de las 

actividades teniendo en cuenta el sistema de costos donde indica que tipo de actividad de va a 

ejercer y si cuenta como material directo o como un costo indirecto. Para las actividades 

expuestas en la fase dos del proyecto, se dio un criterio el cual establece que: 

 

    La telefonía y el internet: son materiales que intervienen directamente en la actividad que se 

va a desarrollar. Por otro lado el servicio de acueducto no interviene para nada en la ejecución 

directa de las actividades a desarrollar, por lo cual este servicio es un CIF. Y por último la 

energía eléctrica también interviene indirectamente en el proceso que se llevara a cabo en las 

actividades. 
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Imagen (A-8) 

    En la imagen (A-8) se observa discriminadamente cada una de las actividades que se 

encuentra implícitas en la fase número dos del proyecto y las cuales también están discriminadas 

por cada una  de las actividades, en cada uno de los servicios públicos. 

 

     El inductor de costo que se planteó para el cálculo después de haber establecido a qué tipo de 

costo pertenecía si (material directo o Costo indirecto), también son directamente proporcionales 

a las horas que se efectuarán en la actividad, por ejemplo: el Acueducto el cual se determinó que 

es un CIF se calculó basado en las horas en las cuales se va a ejecutar la actividad en este caso 

son 2 horas y se dividió por el promedio mostrado en la imagen (A-7) $244.387,50 determina el 

porcentaje el cual será el inductor de costo para este rubro (Acueducto) 0.0008%. 

 

     El porcentaje dado en el cálculo del costo en el que interviene el servicio de acueducto se 

multiplica por el valor del costo del recibo público del acueducto y el cual arrojará el valor del 

costo del servicio en la actividad. Ejemplo 0.0008% multiplicado por $244.387,50 lo que 
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equivale a $2 del costo en lo que incurre el consumo del recibo de acueducto en esta actividad, lo 

cual fue aplicado para las siguientes actividades. Este cálculo fue tomado también para el 

inductor de costo de la energía eléctrica que fue tomada como CIF. 

 

3. El desgaste se presenta en los muebles y enceres tales como: los escritorios, las sillas, los 

archivadores y kits de oficina. 

Para los muebles y enceres, el cálculo se basó en el desgaste que tienen los artículos en 

cada una de las  actividades, que también van ligadas a las horas en las cuales se van a 

ejecutar cada una de las actividades. Por ejemplo:  

Los Archivadores  
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Imagen (A-9) 

     El inductor de costo para identificar el desgaste presentado en los archivadores, el cual bajo 

análisis del sistema de costos ABC, indica que es un costo indirecto. Como se evidencia en la 

Imagen (A-9), existen 6 archivadores; los cuales están asignados a cada uno de los empleados del 

proyecto, cada uno con su costo total lo que va a tener un desgaste a medida que se vayan 

ejecutando cada una de las actividades en cada una de las fases del proyecto.  
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     La metodología empleada para el cálculo de los inductores de costo que se planteó para el 

cálculo, después de haber establecido a qué tipo de costo pertenecía si (material directo o Costo 

indirecto), también son directamente proporcionales a las horas que se efectuarán en la actividad, 

por ejemplo: en la actividad uno de la fase dos se determinó que es un CIF se calculó basado en 

las horas en las cuales se va a ejecutar la actividad en este caso son 2 horas y se dividió por el 

promedio mostrado en la imagen (A-9) $273.966,67 da el porcentaje que será el inductor de 

costo para este rubro (Desgaste Archivadores) 0.00073%. 

 

     El porcentaje dado en el cálculo del costo en el que interviene el desgaste Archivadores se 

multiplica por el valor del costo de cada uno de los archivadores, el cual arrojará el valor del 

costo del servicio en la actividad. Ejemplo 0.00073% multiplicado por $273.966,67 lo que 

equivale a $2 del costo en lo que incurre el desgaste de cada archivador en esta actividad, lo cual 

fue aplicado para las siguientes actividades.  

 

     El método anteriormente explicado fue usado para el cálculo del desgaste presentado cada 

uno de los artículos que se encuentran a continuación evidenciando si son Costos indirectos o 

Materiales Directos en: 

a. Celulares, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

b. Impresora, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

c. kits de oficina, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

d. computadores, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

e. archivadores, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

f. sillas, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 
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g. Escritorios, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

h. Cámara, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

i. video beam, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

j. Contenedores, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

k. Teléfonos, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

 

FASE 3 (CAPACITACIONES) 

      Ligado a la fase número dos del proyecto, donde se contratarán a dos Ingenieros Ambientales 

los cuales harán de capacitadores, esta fase es la más importante del proyecto. 

 Ya que es la fase más importante del proyecto, en la parte presupuestal presenta un rubro muy 

alto en el proyecto, con un presupuesto mensual de  $ 32.524.821,99. 

 

Imagen (A-10) 

ACTIVIDAD 1: contactar empresas para realizar las capacitaciones 

     En esta actividad interviene el Gerente Administrativo del proyecto, en el cual ejecutará un 

total de 78 horas al mes, donde su equivalente por hora según la Imagen (A-2) es de $2.256.702,50. 

Los CIF de esta actividad fueron calculados según la metodología de consumo por Servicios 

públicos que se encuentran especificados en la Imagen (A-7), variando análisis según el servicio 

público a aplicar en esta actividad, por ejemplo: 
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Imagen (A-11) 

     Como material directo se tomó el servicio de telefonía e internet; debido a que hace parte 

fundamental de esta actividad se dividieron las 78 horas por el valor promedio del recibo público 

(ver imagen A-7),  $95.460 lo cual arrojo un porcentaje de 0.0817% que corresponde al inductor 

de costo en Materiales directos. 

 

     El servicio de acueducto, se tomó como un CIF, manteniendo la misma metodología de 

consumo y aplicación en el porcentaje de inducción de costo en la actividad, cambiando la 

variable de valor del servicio (ver imagen A-7) y las horas en las que se va a ejecutar la 

actividad. 

NOTA: lo mismo aplica para el Servicio de energía eléctrica. 
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     La oficina también se llevó para esta actividad en el rubro de CIF, aplicando la metodología 

usada en la fase dos del proyecto (ver imagen A-6). Se modifican las variables de las horas que 

se llevaran a cabo en esta actividad lo cual genera que cambie el porcentaje de inducción del 

costo.  

 

Imagen (A-12) 

     El inductor de costo para identificar el desgaste presentado en los teléfonos, el cual bajo  

análisis del sistema de costos ABC, indica que es un costo indirecto. Como se evidencia en la 

Imagen (A-12), existen 6 teléfonos; los cuales están asignados a cada uno de los empleados del 
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proyecto, cada uno con su costo total lo que va a tener un desgaste a medida que se vayan 

ejecutando cada una de las actividades en cada una de las fases del proyecto.  

 

     La metodología empleada para el cálculo de los inductores de costo que se planteó para el 

cálculo, después de haber establecido a qué tipo de costo pertenecía si (material directo o Costo 

indirecto), también son directamente proporcionales a las horas que se efectuarán en la actividad, 

por ejemplo: en la actividad uno de la fase tres se determinó que es un CIF se calculó basado en 

las horas en las cuales se va a ejecutar la actividad en este caso son 2 horas y se dividió por el 

promedio mostrado en la imagen (A-12) $109.900 da el porcentaje que será el inductor de costo 

para este rubro (Desgaste teléfonos) 0.0710%. 

 

     El porcentaje dado en el cálculo del costo en el que interviene el desgaste Archivadores se 

multiplica por el valor del costo de cada uno de los teléfonos, el cual arrojará el valor del costo 

del servicio en la actividad. Ejemplo 0.0710% multiplicado por $109.000 lo que equivale a $78 

del costo en lo que incurre el desgaste de cada teléfono en esta actividad, lo cual fue aplicado 

para las siguientes actividades.  

 

      El método anteriormente explicado fue usado para el cálculo del desgaste presentado cada 

uno de los artículos que se encuentran a continuación evidenciando si son Costos Indirectos o 

Materiales Directos en: 

l. Celulares, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

m. Impresora, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

n. kits de oficina, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 
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o. computadores, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

p. archivadores, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

q. sillas, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

r. Escritorios, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

s. Cámara, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

t. video beam, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

u. Contenedores, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

v. Archivadores , (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

 

ACTIVIDAD 3: Se reunirán por secciones  las personas para una charla  la cual se explicara, el 

propósito de este proyecto. 

     La actividad número tres perteneciente a la fase tres del proyecto, tiene como responsables a 

los ingenieros ambientales (ver imagen A-10), los cuales tendrán que llevar a cabo esta actividad 

en 80 horas mensuales que equivalen a $1,064,700.67, según los salarios de cada uno de los 

ingenieros (ver imagen A-1). 

 

     Los CIF y los materiales directos mantienen la misma metodología antes presentada, 

cambiando las variables de las horas en las que se incurren para ejecutar la actividad. 

a. Celulares, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

b. Impresora, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

c. kits de oficina, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

d. computadores, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

e. archivadores, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 
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f. sillas, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

g. Escritorios, (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

h. Cámara, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

i. video beam, (incurre en las actividades de la fase dos como MD) 

j. Contenedores, (incurre en las actividades de la fase dos como N/A) 

k. Archivadores , (incurre en las actividades de la fase dos como CIF) 

 

      En el listado de materiales se evidencia que: Las cámaras, los video beams, son materiales 

directos, los cuales van a presentar la misma metodología de desgaste que se ha visto (ver 

imagen A-12). Teniendo como adicionales los materiales directos para esta actividad, los 

refrigerios que se van a brindar en las capacitaciones; se tomaron bajo el criterio que serán 

incentivos para que las personas estén interesados en las charlas que se dictaran. 
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ACTIVIDAD 4: se entregara folletos los cuales vendrán  explicados paso a paso el proyecto y 

su ejecución. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 5: Grabar testimonios de los casos en las que personas se han visto beneficiadas 

por el programa. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 6: se mostrara casos donde vemos muchas personas salen beneficiadas  a partir de 

una concientización social. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 7: dar a conocer en que consiste el rol de comercializadores y distribuidores según 

la ley 1672. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 8: planeación de capacitaciones. (Misma metodología y cálculos realizados en 

fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 9: entrega de informes. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 9: SUB-ACTIVIDAD 1: supervisión de las capacitaciones. (Misma metodología 

y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 9: SUB-ACTIVIDAD 1: Generación de la nómina. (Misma metodología y 

cálculos realizados en fase 2 y 3) 

 

FASE 4 (INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN). 

 

      En esta fase se quiere capacitar familias sobre el uso  de los desperdicios  tecnológicos, 

brindando información mediante suscripción en diferentes medios  masivos de comunicación, 

para cuando finalice el proyecto presupuestamos tener cinco mil suscripciones en los diferentes 

medios, como son: (Twiter, Facebook y nuestra página de internet). 
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     En el presupuesto esta fase se ejecutará en el primer mes y se monitoreará los meses 

posteriores, para lo cual se presupuesta esta fase en: $4.458.473,75 

ACTIVIDAD 1: Creación de la página Web. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 

2 y 3) 

ACTIVIDAD 2: Creación de grupos en las redes sociales por suscripción, en los cuales 

mostraremos  el objetivo de este proyecto  y  que debemos hacer  para la iniciación en nuestras 

casas. (Misma metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 3: indicaremos a cada uno  de nuestros suscriptores para que mediante difusión de 

información sobre esta página y así darnos a conocer a  nivel  nacional. (Misma metodología y 

cálculos realizados en fase 2 y 3) 

 

FASE 5 (PUNTOS DE RECOLECCIÓN) 

     Actualmente en Bogotá existen 27 puntos de recolección de residuos tecnológicos, los cuales 

pertenecen a la iniciativa Ecocomputo. Una de las actividades de esta fase consiste en aumentar a 

100 puntos de recolección, lo que ayudará al proceso de recolección de residuos. Los cuáles 

serán recogidos por la organización hermana Ecocomputo. 

 

      Esta fase junto con la fase tres; son las dos fases con más impacto en el proyecto. Por lo cual 

también tiene un presupuesto importante en el proyecto con una suma de: $ 14.608.528,33 

ACTIVIDAD 1: Establecer alianzas con las empresas públicas y privadas para la recolección de 

desperdicios tecnológicos.  

Teniendo clara la distribución de funciones de cada uno de  los empleados, el DIRECTOR DE 

PROYECTO se encargara de hacer  los contactos con las ¨Empresas de mensajería¨ y en las 
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empresas privadas , públicas y conjuntos residenciales para que en cada uno de sus puntos poder 

contar con  un contenedor y poder realizar la recolección correspondiente,  se escogieron las 

¨empresas de mensajería¨ ya que son unas de las compañías que  encontramos en todos los 

barrios bogotanos y por tal motivo los ciudadanos tendrán un acceso  directo a la hora de 

recolectar. 

Como se puede evidenciar en la imagen  (A -13),  tenemos la fase   cinco, en el cual 

evidenciamos las actividades   a desarrollar por el Director de  proyectos, identificamos la 

cantidad de horas  que se  incurre en realizar cada una de las actividades propuestas. Adicional 

de ellos  se  realizó la distribución de los materiales en las diferentes actividades, dando  a 

conocer así, el porcentaje  que  incurre cada material ( CIF- MATERIALES DIRECTOS)  en 

cada una. Ejemplo: para  la distribución de los   CIF   encontramos (oficina,  servicios públicos, 

teléfonos, Celulares, kits de oficina, computadores, archivadores, sillas, escritorios)  en cada una 

de estas se  calculara  el inductor de costo  porcentual que incurre en la actividad directamente.  

 

Imagen (A-13) 

Se tomó para cada uno de ellos   las horas que se necesitan para realizar la actividad y se dividido 

por el valor  total del CIF  esto  nos da  el porcentaje del costos  de la actividad. 
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ACTIVIDAD  2: tener alianzas estratégicas con diferentes  empresas las cuales mediante su 

marca ayuden a difundir información  para recolectar  los residuos tecnológicos. (Misma 

metodología y cálculos realizados en fase 2 y 3) 

ACTIVIDAD 3: puntos de colección en conjuntos residenciales. (Misma metodología y cálculos 

realizados en fase 2 y 3) 

 

FASE 6 (RECURSOS PARA LLEVAR EL PROYECTO ACABO) 

     En la fase número seis del proyecto se espera conseguir que el Estado por medio del 

Ministerio de ambiente, se interese en el proyecto; viendo viable lo propuesto y en consecución 

se obtenga él apoyó monetario. 

 

      Dicha fase tiene un rubro en el presupuesto del proyecto por un valor de  $   578.861,67. El 

resultado esperado para la finalización del proyecto es que en ejecución de recursos 

presupuestados sean de  $ 253.756.355,1, los cuales se ejecutaran en todas las fases y actividades 

del proyecto. 
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1.1. FASE 1 
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1.2. FASE 2 
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1.3. FASE 3 
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1.4. FASE 4 
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1.5. FASE 5 
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1.6. FASE 6 
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1.7. COSTO DEL PROYECTO 
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BENEFICIARIOS 

 

     Mediante este proyecto las personas residentes en la ciudad de Bogotá se beneficiaran de esta 

propuesta, gracias a las campañas que realizaremos  a través de diferentes medios  y  por medio 

de las capacitaciones que realizaremos en las empresas, para así tener un mayar concientización 

a la hora de los  desperdicios tecnológicos, y ayudar que las  fuentes de agua potable sigan 

siendo para el consumo humano y se podrá preservar la vida silvestre. 

 

     Concientizando  y cambiando los hábitos se conseguirá  la Reducción  en los indicadores  de 

desperdicios  tecnológicos. Adicional a eso el gobierno apoya y agradece a las empresas privadas 

por la colaboración en la recolección de estos residuos según la ley  1672  articulo 3;  Creación 

estímulos. El Gobierno Nacional promoverá la generación de beneficios y estímulos a quienes se 

involucren en el aprovechamiento y/o valorización de (RAEE).  (LEY 1672, 2013) 
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CONCLUSION 

     Finalmente gracias al marco lógico  logramos realizar satisfactoriamente el diccionario de 

actividades con ayuda de este se realizó la implementación de sistema de costos por actividades  

ABC. Mediante este sistema  logramos  identificar los inductores de costos que comprendían en 

cada actividad  y así mismo lograr   tener un porcentaje de  a asignación de cada uno. Es 

importante destacar que este  sistema nos  ayuda también, como herramienta para el 

mejoramiento de los procesos, identificando las actividades que agregan valor y aquellas que no.  

     Como resultado final logramos  identificar   cual es el costo de los seis meses que dura el 

proyecto así podemos concluir: 

En el mes  1 nuestro  costo es de: 51.718.564 

En el mes  2 nuestro costo es de: 50.674.923 

En el mes  3 nuestro costo es de: 50.674.923 

En el mes  4 nuestro costo es de: 50.674.923 

En el mes  5 nuestro costo es de: 50.674.923 

En el mes  6 nuestro costo es de: 50.674.923 

Dando como finalidad  una inversión total de  $ 305.093.184 
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      El costeo ABC no es un modelo contable sino un modelo gerencial. Este sistema expone la 

necesidad de gestionar las actividades antes que gestionar los recursos. Adicionalmente, a 

diferencia de un modelo contable, el costeo ABC considera como costos algunos factores que la 

contabilidad no puede considerar o reflejar como tales: costos de oportunidad, bienes propios 

consumidos, recursos gratuitos, costos de decisiones actuales incurridos posteriormente, valores 

de reposición de activos depreciados, entre otros. 

      Otra diferencia entre el sistema de costeo ABC y los sistemas de costeo tradicionales, es que 

éstos se enfocan verticalmente en departamentos, mientras que el modelo de costeo ABC se 

enfoca de manera horizontal en los procesos. Las actividades son rastreadas a lo largo del 

proceso, independientemente del departamento en el que se desarrollen. Esto ayuda también a 

que este modelo sirva como herramienta para el mejoramiento de los procesos, identificando las 

actividades que agregan valor y aquellas que no. 

Metodología del Costeo Basado en Actividades 

     Robert Kaplan y Robin Cooper en su libro Coste y Efecto determinan cuatro pasos 

secuenciales para desarrollar sistemas ABC:  

• Paso 1. Desarrollar el diccionario de Actividades.  

• Paso 2. Determinar cuánto está gastando la organización en cada una de sus actividades.  

• Paso 3. Identificar los Productos, Servicios y Clientes.  

• Paso 4. Seleccionar los direccionadores de costos de las actividades que vinculan los costos de 

las actividades con los productos, servicios. 
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ANEXOS  

 

1.1 PERSONAL A CONTRATAR 
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1.2. NOMINA 
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1.3. COSTO MANO DE OBRA DIRECTOR DE RECURSOS 
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1.4.  COSTO MANO DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTO 
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1.5. COSTO MANO DE OBRA  SECRETARIA 
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1.6. COSTO MANO DE OBRA  INGENIERO AMBIENTAL 
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1.7. COSTO MANO DE OBRA  INGENIERO SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

1.8. COSTO OFICINA 
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1.9. COSTO SERVICIOS PUBLICOS 
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1.10. COSTOS  CECULARES 
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1.11. COSTO IMPRESORA 
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1.12. COSTO KITS OFICINA 
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1.13. COSTO COMPUTADORES 
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1.14. COSTO ARCHIVADORES 
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1.15. COSTO SILLAS 
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1.16. COSTO ESCRITORIOS 
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1.17. COSTO CAMARA 
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1.18. COSTO VIDEO BEAM 
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1.19. COSTO CONTENEDORES 
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1.20. COSTO WEB SITE 

 

 


