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Resumen— La literatura previa manifiesta que la naturaleza 
informal de algunas organizaciones contribuye a una mayor fle-
xibilidad que promueve respuestas innovadoras a las exigencias 
del entorno y que, de hecho, las MIPYME dependen de esta flexi-
bilidad para sobrevivir, sin embargo, la informalidad en la forma 
de determinar los costos puede conllevar también a la pérdida de 
ventajas competitivas y la quiebra. No obstante, en el mercado 
existen organizaciones con procedimientos contables altamente 
informales que han logrado mantenerse vigentes en el tiempo. 
Este tipo de empresas representa una unidad de análisis de alto 
valor para profundizar en la comprensión de la informalidad en el 
sistema de costos y la capacidad de supervivencia de las MIPYME. 
En este sentido, el objetivo es analizar la contabilidad de costos de 
una cooperativa altamente informal del Departamento del Mag-
dalena. Para lograr esto se realizó una investigación de enfoque 
cualitativo, enmarcada en la tradición de investigación acción, 
en la que se utilizó la observación participante y la entrevista 
semiestructurada. Los principales resultados evidencian la alta 
informalidad y carencia de técnica para determinar los costos de 
los productos, sin embargo, la cooperativa permanece vigente en 
el mercado porque ejecuta principalmente una actividad econó-
mica del sector primario y el objeto social de la cooperativa es el 
modo obligado de vida de las personas que ejecutan la actividad 
de pesca, conservación y venta de pescado.
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Abstract— Previous literature states that the informal 
nature of some organizations contributes to greater flexibil-
ity that promotes innovative responses to the demands of the 
environment and that, in fact, MSMEs depend on this flexibil-
ity to survive, however, informality in the way of determining 
costs can also lead to loss of competitive advantage and bank-
ruptcy. However, in the market there are organizations with 
highly informal accounting procedures that have managed to 
remain current over time. This type of company represents 
a high-value unit of analysis to deepen the understanding 
of informality in the cost system and the survival capability 
of MSMEs. In this sense, the objective is to analyze the cost 
accounting of a highly informal cooperative in the Depart-
ment of Magdalena. To achieve this, qualitative research was 
carried out, framed in the action research tradition, in which 
participant observation and semi-structured interview were 
used. The main results show the high informality and lack of 
technique to determine the costs of the products, however, the 
cooperative remains in force in the market because it mainly 
executes an economic activity of the primary sector and the 
corporate purpose of the cooperative is the obligatory mode of 
life of the people who carry out the activity of fishing, conser-
vation, and sale of fish.
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¿CóMO DETERMINAN LOS COSTOS LAS MIPYME ALTAMENTE INFORMALES? CASO DE UNA COOPERATIvA DEL DEPARTAMENTO DEL MAgDALENA

I. IntroduccIón

La informalidad es un elemento que caracteriza a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
[1]-[3]. Esta informalidad se encuentra no solo en su 
constitución legal y registro mercantil, sino en ele-
mentos estructurales y administrativos de este tipo 
de organizaciones [4], tales como: la contratación 
de empleados, definición de funciones de los cargos, 
contribución a los sistemas de salud y pensión, cubri-
miento de los riesgos laborales, mecanismos para 
otorgar créditos, gestión del conocimiento, prepara-
ción de reportes, determinación de costos, entre otros 
[5]-[6].

No obstante, estas condiciones facilitan la flexibi
lidad como un elemento que les permite dar respues-
tas de manera efectiva a las exigencias del entorno 
[7]-[9]. En este sentido, la flexibilidad jerárquica 
que normalmente las caracteriza, da lugar a que 
las personas puedan ejecutar diversas funciones al 
interior de sus cargos si las condiciones del mercado 
así lo exigen, lo cual, abre oportunidades hacia la 
creación y uso de nuevo conocimiento útil para su 
supervivencia; sin embargo, debido a que la visión 
de la dirección de este tipo de empresas es nor-
malmente cortoplacista [4], centrada en atender las 
necesi dades y exigencias que se dan en el día a día 
[10], las ventajas competitivas obtenidas de la expe-
riencia de la empresa, se pierden o quedan impresas 
de manera tácita en la organización. En este sentido, 
a pesar de las ventajas que se logran con la flexibi-
lidad, a fin de cuentas, la informalidad constituye 
un elemento que resta competitividad a este tipo de 
organi zaciones [11].

Uno de los elementos de la administración de mayor 
relevancia en las organizaciones es la determinación 
de los costos de producción [12], el cual tiene efec-
tos directos sobre la competitividad y superviven-
cia en el mercado [13]. Ahora bien, en el caso de las 
MIPYME, la informalidad también afecta la forma 
cómo estas empresas determinan sus costos, consti-
tuyendo uno de los puntos críticos en el análisis de 
su competitividad [14]. No obstante, se encuentran 
en el mercado empresas que han subsistido durante 
muchos años a pesar de estas informalidades, por 
lo que aún no resulta fácil definir si las condiciones 
informales, favorecen o perjudican a empresas con 
las características de las MIPYME, en las cuales, 
las lógicas que circunscriben su estructura, tamaño 
y alcance financiero, demandan elementos de apoyo 
con características especiales; lo que constituye un 
gap de investigación.

Una de las MIPYME con altas características de 
informalidad que, sin embargo, ha sobrevivido durante 
varias décadas, es una cooperativa de pesca ubicada 

en Colombia, en el Departamento del M agdalena. 
Pueblo viejo es un municipio fundado desde 1525 y 
denominado municipio desde 1929. Su ubicación geo-
gráfica, entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el 
Mar Caribe, ha hecho que esta comunidad viva casi 
exclusivamente de la pesca, con menor participación 
del cultivo de la Palma Africana y la extracción arte-
sanal de sal marina.

En una inmersión inicial en el campo, en la que 
se realizaron algunas preguntas de ambientación y 
las primeras sesiones de observación participante, se 
halló que, la actividad de pesca y comercialización de 
pescados se ha llevado a cabo durante varias gene-
raciones, auto organizándose de manera natural por 
medio del cooperativismo, en el que un grupo de per-
sonas, normalmente hombres y niños, se dedican a la 
pesca. Otro constituido principalmente por mujeres y 
niñas, a la preparación, clasificación y conservación 
del pescado y otro a la venta del producto.

En 2013, esta unidad de producción económica reci-
bió apoyo a través de una intervención generada por 
la triada Universidad-Empresa-Estado en el marco 
de un proyecto de Organizaciones Solidarias, lide-
rado por el gobierno Nacional, en el cual participaron 
también las universidades, en el desarrollo del cual 
se propendió por formalizar un registro mercantil 
como cooperativa de trabajo y capacitar a los princi-
pales actores en materia contable y administrativa. 
No obstante, aún se observan rasgos informales en 
todas las actividades que esta cooperativa realiza; 
específicamente en la parte contable y de costos, no 
se evidencian ejecuciones de procesos formales para 
determinar los costos de los productos.

La continuidad en el tiempo que ha tenido la uni-
dad de negocio y su alta situación de informalidad 
suscita preguntas como ¿De qué forma determinan 
los costos las empresas altamente informales que, sin 
embargo, evidencian supervivencia? En este orden de 
ideas, el objetivo de este trabajo es analizar la conta-
bilidad de costos de una cooperativa altamente infor-
mal del Departamento del Magdalena. Este trabajo 
busca contribuir desde dos perspectivas: la primera al 
cuerpo de conocimiento existente sobre contabilidad 
de costos de pequeñas y medianas cooperativas y la 
segunda, como nuevo conocimiento útil para contri-
buir al desarrollo y mejora de la comunidad objeto 
de estudio.

Para lograr esto se realiza un trabajo de 
investigación de enfoque cualitativo, enmarcado 
en la tradición de investigación acción, que levanta 
información del campo a través de la observación 
participante y la entrevista semiestructurada. A 
continuación, se presenta el marco teórico, el abordaje 
metodológico, los principales resultados, discusiones 
y las conclusiones.
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II. relevancIa SocIal y económIca 
de laS mIpyme

Se evidencia en la literatura previa que la posi-
ción financiera, número de trabajadores o rango de 
ingresos, son los criterios de mayor generalización 
al momento de delimitar las MIPYME. La elección 
de alguno de estos criterios se encuentra a dispo-
sición del estamento legislativo. En este sentido se 
observa que, para la Unión Europea las MIPYME 
son organizaciones que no deben sobrepasar los €50 
millones en ventas, €43 millones en activos y 250 
traba jadores [15]. En Latinoamérica, no existe homo-
geneidad al momento de establecer si una empresa 
se considera MIPYME, ya que, existen países que 
utilizan la posición financiera y el número de traba-
jadores, mientras que, hay otros que manejan solo 
el volumen de ventas [16]. En Colombia, a través del 
Decreto 957 [17], se validó el volumen de ventas y 
la segmentación por macro sector (servicio, manu-
factura y comercial), como los aspectos para deter-
minar el tamaño de las organizaciones; además, se 
estandarizaron los rangos mediante la Unidad de 
valor Tributario (UvT).

Ahora bien, se han desarrollado estudios que com-
prueban la relevancia de estas organizaciones desde 
el punto de vista económico y social a nivel mun-
dial. Por ejemplo, estudios realizados en Malasia 
y Nigeria destacaron que el 99% de las empresas 
europeas son MIPYME [18]. Además, mencionan 
que su impacto social, se materializa al considerar 
que generan más del 67% de las oportunidades labo-
rales. En México, las PYME, quienes representan 
el 99.8% de las empresas, producen alrededor de 
20 millones de empleos [19]. En el contexto Lati-
noamericano, se ha logrado identificar que estas 
organizaciones contribuyen socialmente con el 60% 
de los empleos y constituyen el 95% del sistema 
empresarial [16]. 

Para la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe-CEPAL, al observar la relevan-
cia de las MIPYME, se deben considerar distintos 
factores contingentes, ya que, aunque se ha demos-
trado su contribución significativa en la genera-
ción de empleo a nivel mundial, su participación 
en el Producto Interno Bruto (PIB) es distinta en 
función al área geografía donde se encuentre la 
organización. Esta situación se hace más evidente 
en el contexto latinoamericano, donde el aporte al 
PIB es relativamente bajo (25%), mientras que, en 
la Unión Europea-UE su contribución es cercana 
al 56%. La baja participación de las MIPYME en 
el PIB de Suramérica puede ser explicado por la 
informalidad que caracteriza a estas organiza

ciones, lo que ocasiona problemas con respecto a 
su productividad [20]. 

Otra explicación a esta situación se relaciona con 
las características heterogéneas de las MIPYME 
latinoamericanas, debido a que, existen algunas 
que se caracterizan por su alta informalidad, capi-
tal humano con poca especialización, bajos niveles 
de financiación y escasa internacionalización. Sin 
embargo, se encuentra en esta región MIPYME que 
se desarrollan actividades con un alto grado de for-
malización, valor agregado de los productos que ofre-
cen y procesos de gestión empresarial que propenden 
por la innovación. Lo anterior, dificulta el desarrollo 
de políticas públicas que favorezcan a estas organi-
zaciones [20]. 

Por otro lado, aunque no existe claridad con res-
pecto a los elementos contingentes que inciden el 
desempeño de las MIPYME, existe una línea de 
investigación emergente que busca establecer sus 
factores clave de éxito competitivo. En este sentido, 
se ha logrado comprobar en los estudios previos que, 
aunque las MIPYME se caracterizan por la infor-
malidad y pensamiento cortoplacista, la innovación 
se constituye en un aspecto clave para su posición 
competitiva [21]. Otras investigaciones efectuadas 
en Malasia indicaron que, la innovación afecta indi-
rectamente el desempeño de las MIPYME a través 
del capital tecnológico [22]. En síntesis, los científicos 
han establecido que la gerencia de estas organizacio-
nes, deben concentrar esfuerzos en la formulación e 
implementación de estrategias que fortalezcan su 
capacidad de innovación. 

En este sentido, expertos de Colombia y Perú, en 
conjunto, demostraron que existe una incidencia 
directa y significativa de la adquisición, explotación 
y transferencia del conocimiento en el desempeño 
innovador de las MIPYME [9]. De igual forma, 
universidades de Alemania demostraron que, para 
estas empresas, las redes de conocimiento represen-
tan una oportunidad para integrar los diferentes 
tipos de innovación [23]. Razón por la que, la ges-
tión del conocimiento cobra relevancia al momento 
de fortalecer esta capacidad dinámica. Para el LIPI 
[24] y el UMMI [25], de Indonesia, el éxito de las 
innovaciones en el contexto de las MIPYME se 
encuentra supeditada a la administración adecuada 
de su cadena de suministro. Finalmente, la USTC 
(China) manifiesta que, debido a las caracterís-
ticas estructurales de estas organizaciones y los 
es casos recursos financieros, el estilo de liderazgo 
de la gerencia muestra una incidencia significativa, 
al momento de determinar el enfoque que adop-
tará la MIPYME para innovar (Exploración vs 
E xplotación) [26].
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III. relevancIa SocIal y económIca 
de laS cooperatIvaS

En función a su propósito lucrativo, las organizaciones 
pueden ser clasificadas en capitalistas o solidarias [27]. 
En lo que respecta a las instituciones solidarias, se ha 
demostrado en los estudios previos su impacto social 
y relevancia en el desarrollo sostenible [28]. En lo que 
respecta a la clasificación de estas organizaciones, se 
destaca en la literatura previa a las instituciones coo-
perativas, mutualistas y asociativas [29]. Sin embargo, 
son las cooperativas las que han ostentado un mayor 
grado de desarrollo, por su impacto en los sistemas 
económicos a nivel mundial [27]. En específico, las coo-
perativas refieren a instituciones sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo se ubica en la satisfacción de necesidades 
sociales, a través del desarrollo de actividades empre-
sariales [30].

Para la Confederación de Cooperativas de Colombia- 
CONFECOOP, el modelo cooperativista ha cobrado 
relevancia a nivel mundial debido a sus valores y prin-
cipios. Lo anterior se evidencia en su capacidad de 
asociación e impacto social, ya que, integran el 12% de 
la población mundial, generan el 10% de los empleos y 
presentan volúmenes de ventas ubicados en 2 billones 
de dólares. En Colombia, las cooperativas constituyen 
el 13% de la población. Además, están presentes en 229 
municipios del país. Finalmente, estas instituciones 
representan el 82% de los asociados al tercer sector 
[31]. De acuerdo con lo expresado por CONFECOOP, 
la distribución de las cooperativas colombianas se ase-
meja a lo que sucede a nivel general con la estructura 
empresarial, siendo un 93.92% de estas instituciones 
MIPYME [32]. Por tal motivo, existen un gran número 
de instituciones cooperativistas que se caracterizan por 
enfrentar las exigencias del entorno con recursos limi-
tados y pensamiento cortoplacista.

Iv. SIStema de InformacIón contable 
para el cálculo de loS coStoS

Desde el paradigma de la utilidad se establece que, 
el sistema contable debe generar información la cual 
permita la disminución de la incertidumbre, durante 
el proceso de toma de decisiones. Lo anterior requiere 
que los informes y procedimientos contables se ajusten 
a las necesidades de información de los usuarios [33]. 
En lo que respecta a la contabilidad de costos, se ha 
destacado en la literatura previa que, se constituye en 
una palanca de control que es usualmente utilizada por 
la gerencia, para establecer qué tanto se han cumplido 
los indicadores clave de desempeño dentro del área 
productiva [34].

Específicamente, se puede entender a la conta
bilidad de costos como un sistema de información 
sustentado en procedimientos formales e informales, 

de naturaleza contable y administrativa, el cual 
permite la identificación, asignación y acumulación de 
las erogaciones necesarias y obligatorias durante el 
proceso de producción o servucción. La identificación 
refiere a la determinación de las cantidades físicas 
de costos que se requieren para un objeto de costo en 
específico. La asignación se materializa al darle un 
valor monetario a los costos que se han identificado 
con anterioridad. Finalmente, la acumulación requiere 
que se distribuyan los costos durante toda la cadena 
de valor [35]. 

Dentro de los objetivos de la contabilidad de costos, se 
establece la determinación de las causales de costos o 
aquellos niveles de actividad dentro de la organización 
que justifican su presencia. Esto cobra relevancia si se 
tiene en cuenta que estas causales se encuentran rela-
cionadas a las características de la cadena de valor de 
la organización y sientan las bases para el cálculo de 
los costos de producción o prestación de servicio [35]. 
En este sentido, se infiere que los criterios de costeo 
de la organización se encuentran relacionados con la 
realidad productiva de la empresa. La literatura previa 
destaca que, entre más orgánica sea la organización, 
existirá la tendencia de utilizar sistemas de informa-
ción más informales [36]. Así mismo, la contabilidad 
de costos, por ser un sistema de control de gestión con 
fines de diagnóstico, tiende a ser más informal en fun-
ción a la estructura orgánica de la empresa [36].

En lo que respecta a los sistemas de costos implemen-
tados en las cooperativas, estudios colombianos eviden-
ciaron que estos se caracterizan por ser informales y 
fundamentados en costos históricos [37]. Además, des-
tacaron las debilidades administrativas y contables en 
estas instituciones al momento de determinar el costo 
de los servicios prestados [38]. De igual forma, otras 
investigaciones en Colombi a encontraron que los esta-
mentos directivos de las insti tuciones cooperativistas 
no se apoyan en la información contable para tomar sus 
decisiones y gestionar la organización [38].

v. metodología

Para alcanzar el objetivo de este trabajo se desarrolla 
una investigación de enfoque cualitativo, que utiliza 
la investigación acción para abordar a la comunidad 
objeto de estudio. En los trabajos con abordajes de 
investigación acción se destaca el papel preponderante 
de la acción como definitorio del método de investiga-
ción, concretando el papel activo que asumen los suje-
tos que participan en el estudio tomando como inicio 
los problemas surgidos en la práctica social y reflexio-
nando sobre ellos [39].

En este sentido, un grupo de cuatro investigadores 
realizó inmersión en el campo, acompañando a los 
miembros de la cooperativa en sus distintas activida-
des como: las faenas de pesca, la preparación y clasi-
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ficación del producto de la pesca y las actividades de 
comercialización, invirtiendo un total de 120 horas de 
observación participante [40]-[41]. Asimismo, se rea-
lizaron independientemente tres entrevistas semies-
tructuradas [42], de una hora aproximada de duración, 
aplicada a líderes encargados de las actividades de 
pesca, administración y vendedores [43]-[44]. Se rea-
lizó una sola entrevista por día para evitar la fatiga 
de los investigadores [45], empezando con una fase 
inicial de contextualización en la que ambas partes se 
ambientaban para la entrevista. Los investigadores 
adoptaron la actitud de “juego de roles” en el que las 
personas entrevistadas asumían el papel de expertos 
y los entrevistadores el de aprendiz. Las entrevistas 
fueron aplicadas luego de haber completado más de 100 
horas de observación participante.

Durante el proceso de observación y entrevistas, las 
bitácoras de campo, grabaciones y fotografías consti-
tuyeron elementos de apoyo. Cada una de las sesio-
nes de entrevistas fue dirigida por un investigador y 
asistida por otro, el cual tenía la función de capturar 
gestos, expresiones, elementos del entorno y cualquier 
otro aspecto relacionado con el objetivo de las entre-
vistas, para que el entrevistador principal se centrara 
en las preguntas y respuestas. Se utilizó la entrevista 
semiestructurada, permitiendo así que los investiga-
dores ampliaran las respuestas de los entrevistados 
por medio de preguntas que surgían espontáneamente 
durante las sesiones [46]-[47]. Todas las sesiones fueron 
grabadas en audios con el permiso de los entrevistados. 
El instrumento o guía de entrevista, fue definido a par-
tir de la teoría previa y validado por medio de juicio de 
expertos, con quienes se tuvieron cuatro sesiones a lo 
largo del estudio [48].

Uno de los elementos más críticos presentados en 
la etapa de inserción al campo, fue el contraste entre 
las culturas de los investigadores y de las personas de 
la comunidad abordada. Para reducir las discrepan-
cias fue necesario un periodo inicial de visitas en el 
que los investigadores compartían espacios conside-
rados “íntimos” con los distintos actores, tales como: 
compartir cafés, meriendas, tener conversaciones que 
pretendían ser informales e ir permitiendo que, poco 
a poco, se fuera generando un ambiente de confianza 
en el que tanto los investigadores como los entrevista-
dos se sintieran a gusto con las actividades de inves-
tigación [49].

vI. análISIS de datoS

Las grabaciones de las entrevistas fueron transcritas 
de audio a documentos de texto en Microsoft Word. 
Debido al dialecto y a las expresiones idiosincráticas 
coloquiales, fue necesario corroborar estas trans-
cripciones con los entrevistados en diversas ocasiones. 
Posteriormente se analizaron los distintos segmentos 

del texto categorizando cada uno de los elementos 
que emergían a partir del análisis. Este partió de las 
categorías previas surgidas de la teoría que dieron 
lugar a las preguntas de la guía de entrevista. En 
un proceso de categorización abierta, las respuestas 
a las preguntas de las entrevistas dieron lugar a 83 
categorías abiertas, las cuales, en un proceso inductivo, 
se fueron llevando a conceptos más generales por 
medio del cierre de categorías, hasta hacer emerger los 
conceptos generales que representan caracterizaciones 
de los fenómenos [49], [47], [50].

Para el análisis de los datos de las entrevistas y las 
notas de campo generadas en las sesiones de obser-
vación participante y consignadas en las bitácoras de 
campo [51]-[52], se utilizó el software Atlas.Ti® (versión 
7.5.7) [53]. El proceso de categorización se llevó a cabo 
simultáneamente por todo el equipo de investigadores 
para así garantizar que, al momento de surgir una 
nueva categoría, el equipo completo de investigación 
participara en su denominación a partir de las expe-
riencias en el campo, profesional y de la literatura dis-
ponible. Cada una de las decisiones tomadas, así como 
las razones por las que se asignaban denominaciones 
a cada nueva categoría, quedaron registradas en la 
bitácora de análisis para ser tenidas en cuenta en la 
continuidad del análisis y usarlas como base para defi-
nir si un nuevo segmento de texto se podía adherir a 
una categoría ya existente o si era necesario crear una 
nueva categoría [49], [47].

vII. poblacIón objeto de eStudIo

El estudio se centra en las personas pertenecientes 
a la cooperativa objeto de estudio, ubicada en Pueblo 
viejo, Magdalena, la cual cumple con las caracterís-
ticas de una MIPYME. A partir de las observaciones 
iniciales, cabe resaltar que es una de las comuni dades 
más pobres de Colombia, cuyo sustento se fundamenta 
principalmente en la pesca, la cual no es suficiente 
para sostener la economía de la región. No obstante, 
la actividad de pesca es la más fuerte y se encontraba 
organizada de manera espontánea y natural en forma 
de cooperativa. La extracción del pescado se hace en 
la Ciénaga grande de Santa Marta. Actividad que es 
realizada exclusivamente por hombres, quienes tienen 
como costumbre llevar a las faenas a sus hijos y nietos 
desde muy temprana edad (8 años):

[...] para que no se pierda la tradición ni el 
conocimiento ancestral de las fases de la luna, 
mareas, lluvias…

Los pescadores realizan la actividad de pesca princi-
palmente en las madrugadas, vendiendo el producto de 
su trabajo al amanecer. Los pescados son recibidos por 
las mujeres en la segunda fase de trabajo, en la que es 
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preparado y conservado en cavas de poliuretano hasta 
por un mes, refrigerados con hielo y sal. Finalmente, 
en su fase final, el pescado es vendido a la orilla de la 
carretera que conduce de Barran quilla a Santa Marta 
o en los municipios cercanos de Tasajera, Ciénaga o el 
lugar más lejano: la ciudad de Santa Marta, ubicada 
a 38 kilómetros.

Las condiciones de vivienda y de calidad de vida 
son precarias, con problemas de saneamiento básico 
y acceso al agua potable. En 2013, el gobierno Nacio-
nal del Estado Colombiano, en compañía de las uni-
versidades, abordó esta comunidad a través de la 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias- UAE, la cual es una entidad del Estado, 
anexa al Ministerio del Trabajo, cuyo fin es el fomento 
y fortalecimiento de las organizaciones solidarias 
tales como: cooperativas, fondos de empleados, funda-
ciones, entre otras. Resultado de esta intervención, la 
cooperativa obtuvo registro mercantil y capacitaciones 
en contabilidad y procesos administrativos básicos. 
Como se puede evidenciar, esta es una cooperativa 
que ha surgido de manera natural y se ha mantenido 
en el tiempo, a pesar de su alta carga de informalidad 
en diversos aspectos, por lo que se considera idónea 
para alcanzar el objetivo de este trabajo.

vIII. reSultadoS

Durante las fases de observación y entrevistas, se 
pudo evidenciar que la comunidad se ha organizado 
espontáneamente para explotar la pesca desde tres 
fases del proceso: pesca, conservación y venta, los 
cuales funcionan como un clúster con una estruc-
tura principalmente orgánica. Cada una de las fases 
se ejecuta como una unidad independiente, en las 
que cada individuo se especializa en una de ellas y 
obtiene sus ingresos al terminar su ciclo. Al momento 
de la inmersión en el campo, la cooperativa contaba 
con registro mercantil, por ende, un Número de Iden-
tificación TributariaNIT y una cuenta bancaria. 
No obstante, los individuos que lideran los procesos 
parecen prestar poca atención a estos elementos, 
debido a que, el registro mercantil nunca ha sido 
renovado.

Se evidenció que esta cooperativa cumple con las 
características que permiten categorizarla como una 
cooperativa MIPYME [15]-[17], [27]-[30]. Se encuen-
tra conformada por pequeños grupos de personas, 
normalmente grupos familiares que, realizan su acti-
vidad de manera independiente y cooperada, gene-
rando así la principal actividad económica que ha 
permitido la supervivencia de la comunidad desde 
sus inicios [16], [18], [19], a pesar de que, en la actua-
lidad, otros trabajos informales como la prestación 
del servicio de transporte público llevado a cabo en 

motocicletas, vienen ganando espacio en la economía 
de la región.

La informalidad se evidencia en todas las facetas 
de vida de las personas que conforman esta comu-
nidad. La cooperativa está constituida con los míni-
mos necesarios para existir; más como una actividad 
económica de supervivencia de los individuos que, 
bajo la formalidad de una organización económica. 
generando escasamente lo necesario para la sub-
sistencia de las personas que la conforman. Esta 
realidad es coherente con lo planteado por la CEPAL 
[20], al manifestar que la participación en la genera-
ción de empleo y la contribución al PIB se encuentra 
relacionada con la posición geográfica en la que la 
organización desarrolla su objeto social.

Los pescadores aseveran que la construcción de la 
carretera que va de Barranquilla a Santa Marta, 
por la costa atlántica, la cual separa las aguas del 
mar y la ciénaga, ha deteriorado la fauna y flora 
de la ciénaga y como consecuencia la capacidad de 
esta de proveer suficientes peces, por lo que ya no se 
sienten tan motivados a enseñar el arte a sus hijos 
y nietos; pensando en la posibilidad de que —ellos 
tengan un futuro diferente—. La perspectiva que 
tienen los individuos que se dedican a la extracción 
del pescado resulta más bien pesimista en cuanto 
a la prosperidad de esta actividad como medio del 
sustento de su familia.

En las primeras indagaciones sobre la forma de 
determinar los costos, se observó que estas personas 
reconocen algunos elementos, tales como el hielo o el 
transporte, que sin embargo no son considerados en 
las cuentas y ellos los llaman —los adicionales—. 
En este sentido, se puede deducir que, a pesar de 
que reconocen su existencia, no consideran relevante 
dedicar parte de su tiempo a definir una forma de 
calcularlos y considerarlos para determinar el precio 
de venta, lo que, desde la perspectiva de investigado-
res colombianos [33] españoles e ingleses [34] hace 
que los líderes y directivos pierdan una palanca de 
control que conlleva a identificar los indicadores 
clave de cumplimiento y de desempeño.

Por otro lado, al cuestionarles a los vendedores 
sobre los elementos que considerar para asignar un 
precio a determinado pescado, considerando la espe-
cie y tamaño, manifestaron que lo hacen teniendo 
en cuenta elementos como: el precio del pescado 
en el mercado, época del año, cantidad de pescado 
extraído en la faena, días cercanos a los días de pago 
de las empresas (quincenas y mesadas de trabajado-
res formales), oportunismo y la ventaja que puedan 
sacar al observar y conversar con el cliente; así, a 
partir de sus impresiones, apostar por un valor más 
alto. En palabras textuales de uno de los entrevis-
tados se lee de la siguiente manera:
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[...] eso depende de cómo se ve la plaza. Uno analiza 
el mercado y según la época del año, si hay bastante 
o poco pescado, si son días de movimiento de plata, 
por ejemplo, fines de semana o quincenas. Si por 
ejemplo, el pescado lo consigo a 10.000 pesos cada 
uno, se intenta vender en 12.000 pesos; claro que 
uno siempre pide más y va bajando. Uno observa 
a la persona, si sabe comprar, y dependiendo se va 
tirando. Hay personas que me dicen “ese pescado 
vale tanto” y empiezan a pedir rebaja. En esa lucha 
se procura que vaya quedando algo de ganancias, no 
importa a veces si es poco, pero uno debe siempre 
tener en cuenta lo que se gastó.

Asimismo, los vendedores reconocen elementos del 
mercado como la cantidad de vendedores, pues, mani-
fiestan que el día que hay pocos vendedores, propenden 
por precios más altos. Además, reconocen que el dis-
tinto tamaño y especie de pescado, impacta directamente 
sobre las ventas:

[...] todo es relativo, porque los pescados más 
pequeños son los que más se mueven, los que más 
rápido salen, por los que dan la ganancia del día, 
porque se venden por mayor cantidad. En cambio, 
el pescado grande se vende más caro, pero es más 
difícil venderlo, pero cuando se vende, deja más 
ganancia.

 Finalmente, se evidencia que cada uno de los indi-
viduos conoce muy bien la actividad a la que se dedica. 
Existe una planificación del proceso y coordinación entre 
las tres fases. Cada pescador entrega lo producido hasta 
las once de la mañana al grupo de preparadores, quie-
nes lo preparan y conservan para ser vendidos al día 
siguiente desde muy temprano. Los pescadores descan-
san los domingos y los preparadores los lunes, debido a 
que no hubo pesca el día anterior, Así, los pescadores 
salen nuevamente a pescar el lunes para empezar el ciclo 
nuevamente el martes.

Durante un ciclo de trabajo:

El pescador entrega lo pescado durante su jornal, 
él es quien pone el primer precio. Se lo venden a las 
personas que los preparan que los alistan para ir 
a venderlos. Luego los vendedores salen al otro día 
y allí ya lleva el precio final, o sea, una vez que ya 
ganó el vendedor y el preparador.

 Los elementos críticos a tener en cuenta en la deter-
minación del costo se presentan en la Tabla 1, el cual 
contiene las categorías abiertas que surgieron del aná-
lisis de las entrevistas y las notas de campo levantadas 
durante la observación participante.

Tabla 1. elementoS crítIcoS del coSto de la 
cooperatIva de peScadoreS.

Fase del 
proceso Elemento crítico del costo

Pesca

Costo por unidad.
Consideración de especie y tamaño.
Horas de trabajo involucradas.
valor de la carnada, meriendas, red de pesca, 
anzuelos, lancha, motor, gasolina y otros.

Preparación

Refrigeración y conservación.
Arreglo, preparación.
Consideración de insumos como: sal, hielo, cava, 
cuchillos y poncheras.

venta

Cuidado (almacenaje).
Refrigeración y conservación.
Definición de valor a partir del tamaño y especie.
Costo por unidad.
Horas de trabajo involucradas.
Transporte.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
y observación participante.

Una vez identificados los elementos críticos del proceso, 
se indagó por la forma que utilizan para asignar costos, 
desde la experiencia de cada uno de los individuos que 
se dedican a las distintas actividades en cada una de las 
fases. Las categorías abiertas se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. forma de aSIgnar coStoS 
(categoríaS abIertaS)

Fase Proceso Determinación del costo

Pesca

Carnada, 
lancha, 
anzuelo, 
otros

Empírica.
Contrastando con otros pescadores.

Acceso a herramientas.

Jornal
Empírica.
Subienda o escases.
Clima.

Conservación
Empírica.
Especie.
Subienda o escases.

Recepción

Calidad (frescura).
Empírica.
Subienda o escases.
Especie.

Preparación

Apresto
Empírica.
Tamaño.
Insumos (sal, hielo, otros).

Entregar 
para vender

Empírica.
Conservación.
Entrega.
Retorno de la inversión.

venta

vende

Empírica.
Contrastando con otros vendedores.
Tiempo para vender.
Transportes.
Conservación durante la venta.

Conservación 
producto sin 
vender

Subienda o escases.
Insumos (sal, hielo, otros).
Cajas de poliestireno.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 
y observación participante.
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La experiencia juega un papel importante en la forma 
de asignar costos. De manera reiterada los entrevis-
tados de la fase de pesca hacían alusión a su vasta 
experiencia como pescadores y conocimiento de la cié-
naga y el comportamiento del clima. En las sesiones de 
observación participante durante las faenas de pesca, 
solían asociar al proceso de determinación de los cos-
tos, elementos que tiene que ver con el entorno, como 
las lluvias, el sol, la luna o las estrellas, manifestando 
que todos estos elementos se relacionan con la produc-
tividad de la pesca, vinculando a la actividad conoci-
miento considerado ancestral.

En la fase de preparación se resalta más la consi-
deración de los tamaños y especies de pescados. Asi-
mismo, se empieza a tener en cuenta los elementos que 
se requieren para conservar el pescado en condiciones 
optimas para la venta y para que sea atractivo para 
los clientes, no obstante, en reiteradas ocasiones los 
entrevistados de la fase de preparación hacían alusión 
a su experiencia en la actividad.

Finalmente, en la fase de venta, la cual es la más 
visible al público, además de hacer alusión a la expe-
riencia, se consideran otros elementos como la parti-
cipación de otros vendedores en la plaza. Comprenden 
que la competencia de otros vendedores hace que el 
precio de los pescados varie. Asimismo, se vinculan 
elementos como los insumos necesarios para conser-
var el pescado y el transporte necesario para llevarlo 
al punto de venta.

Como se ha manifestado, cada uno de los integrantes 
de las distintas fases del proceso productivo y de venta 
llevado a cabo por la cooperativa objeto de estudio, con-
sideran distintos elementos al momento de calcular un 
costo y evidencian el reconocimiento de elementos del 
mercado, tales como la competencia, no obstante, la 
informalidad es el aspecto que domina en cada uno de 
los procesos [37], [38].

IX. concluSIoneS

El objetivo del presente trabajo es analizar la conta-
bilidad de costos de una cooperativa altamente infor-
mal del Departamento del Magdalena, con el fin de 
comprender la forma en que determinan los costos 
las empresas altamente informales que, sin embargo, 
evidencian supervivencia. En este sentido, uno de los 
factores que se consideran más importantes para la 
subsistencia de la empresa es el vínculo geográfico de 
la organización a la Ciénaga Grande y el Mar Caribe. 
La actividad ejecutada por la cooperativa fundamenta 
sus pilares en la extracción de pescado de la ciénaga y 
el mar, lo cual se trata de una actividad de explotación 
de un recurso natural renovable y fácilmente recupe-
rable, por lo que esta, mantenidas ciertas condiciones, 
podría proveer sostenidamente en el tiempo carne de 
pescado para el sustento humano.

Una de las fortalezas que posee esta empresa, es la 
organización en forma de cooperativa [28], las cuales 
poseen impacto social positivo y relevante para el desa-
rrollo sostenible, lo que representa un punto de inicio 
sobre el que se podrían centrar los esfuerzo para con-
tribuir al desarrollo económico de la región. Asimismo, 
el hecho de que la comunidad se organizara de forma 
cooperativa es coherente con lo expresado por CON-
FECOOP [31]-[32]. No obstante, la informalidad es un 
elemento característico de la organización estudiada 
y esto puede deberse a su constitución principalmente 
orgánica, con estructuras de gobierno flexibles y fácil-
mente modificables [35].

El trabajo de campo permitió evidenciar que los 
integrantes de la cooperativa, a pesar de pertenecer a 
una población de baja educación, identifican las reglas 
básicas del mercado. Comprenden y explican desde 
su cosmovisión cómo, cuando hay exceso de pescado o 
de vendedores, baja la oportunidad de tener un mejor 
precio de venta; lo cual corresponde a la ley de oferta 
y demanda.

Al caracterizar los procesos de costeo realizados 
por los individuos que pertenecen a la cooperativa, se 
observa que en estos prevalece la experiencia como un 
elemento crítico sobre el que se toman decisiones. Se 
evidencia una estructura de costos informal [35], la 
cual considera la identificación, asignación y acumula-
ción de las erogaciones necesarias para vender sus pro-
ductos, sin embargo, parece satisfacer las necesidades 
de la cooperativa y ser suficiente para una organiza-
ción con las características generales de informalidad 
que esta empresa posee. Cada indi viduo, a pesar de la 
existencia de un registro mercantil, se apropia desde 
su cosmovisión únicamente de los aspectos relaciona-
dos con la actividad que desempeña y conserva en su 
ideología la condición ontológica de pescadores artesa-
nales, no evidenciando la interiorización de identidad 
organizacional.

Es evidente que una formalización entendida como 
la constitución legal de una empresa a través del regis-
tro mercantil, no es suficiente si se desea mejorar las 
condiciones de este tipo de empresas. El objeto social 
es desarrollado por personas en las que la informali-
dad y la precariedad son las condiciones normales de 
su vida familiar, social y laboral. En este sentido, la 
formalización debe considerar elementos de la organi-
zación y de las condiciones de vida de los individuos 
que la conforman. Se debe resaltar que, la actividad 
de pesca ha logrado sostener, aunque de manera pre-
caria, la economía de la comunidad y lo ha hecho de 
manera sostenida en el tiempo; de lo que se deduce 
que esta es una fortaleza que ha logrado mantenerse 
a pesar de la misma informalidad y todas las demás 
dificultades que deben afrontar los integrantes de la 
empresa estudiada.
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Ahora bien, el hecho de que la actividad económica 
se base en la explotación de un recurso natural 
fácilmente renovable si se mantienen las condicio-
nes naturales básicas, repercute en que las perso-
nas se fijen en una actividad repetitiva que satisface 
las necesidades diarias y abandone la iniciativa o 
capacidad de innovación que conlleve a una mejor 
competitividad. La baja innovación en MIPYME 
conlleva a una baja competitividad [21], [22], al 
existir una incidencia significativa de las fases del 
apredizaje organizacional y el desempeño innova-
dor [9]. Además, los integrantes de la cooperativa 
reiteradamente hicieron alusión a su experiencia y 
conocimieto del medio natural, lo que denota que 
estas personas asignan relevancia al conocimiento 
adquirido, lo que abre la posibilidad de realizar 
intervenciones que contribuyan a mejorar la cons-
titución de redes de conocimiento para integrar los 
diferentes tipos de innovación [23], principalmente 
con la participación de líderes y administradores 
[25]-[26].
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