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Resumen 

 
Los costos son la base del funcionamiento de todo emprendimiento, ya sea a pequeña 

o gran escala, sobre todo cuando se trata de negocios familiares en los cuales estos son la 

principal fuente de recursos económicos. El Perú es uno de los países con mayor producción 

de cuyes sea para autoconsumo o para comercio, para este último, muchas familias o 

criadores no cuentan ni utilizan estructuras de costos, es más, muchos no poseen registros 

de sus desembolsos, originando un desconocimiento total de sus costos y utilidades exactos 

obtenidos de esta actividad. En el presente artículo de revisión se obtuvieron aportes de 

distintos autores con la finalidad de enfatizar la relevancia que tiene una estructura de costos 

para la producción de cuyes y con ello obtener información fehaciente de los números que 

se obtienen por su mencionada actividad económica. 

Palabras clave: Crianza de cuyes, Estructura de costos. 
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Abstract 
 

Costs are the basis of the operation of any enterprise, whether small or large, 

especially when it comes to family businesses in which they are the main source of economic 

resources. Peru is one of the countries with the highest production of guinea pigs, whether 

for self-consumption or for trade, for the latter, many families or breeders do not count or 

use cost structures, moreover, many do not have records of their disbursements, causing total 

ignorance of their exact costs and profits obtained from this activity. In this review article, 

contributions were obtained from different authors in order to emphasize the importance of 

the cost structure for the production of guinea pigs and thereby obtain reliable information 

on the numbers obtained by their aforementioned economic activity. 

Keywords:     Cost structure, production of guinea pigs. 
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Introducción 

 

El cuy es un animal de origen sudamericano, específicamente de países como Perú, 

Bolivia, Ecuador y Colombia, que constituyó la fuente primordial de alimento de los 

pobladores oriundos de las zonas. Hoy en día, la crianza del cuy es una práctica extendida 

tanto por zonas rurales como urbanas de Perú. El gobierno peruano busca potenciar las razas 

de cuyes, para obtener carnes con más contenido proteico para ser fuente de alimento para 

la población. Entonces esta actividad se configura como una fuente alternativa de dinero, de 

empresa, u organización y con ello se hace importante tener los controles acerca de los costos 

de producción y de las ventas, a groso modo, pero en el presente artículo, se tocará 

específicamente el tema de los costos de producción, porque estos deben ser identificados, 

registrados y evaluados por los productores, que necesitan analizar el comportamiento de 

cada factor para tomar decisiones que ayuden a acrecentar los resultados económicos para 

beneficiar la asociación. Sirviendo así de base para los productores, proporcionándoles los 

datos más objetivos y precisos sobre las utilidades que generan.  

Meza et al. (2009) citando a Sánchez et al (2009) dice que la crianza del cuy está 

extendida en el sector rural de la mayoría de países de Sudamérica y que está destinado 

generalmente al autoconsumo, que lo convierte en una muy buena alternativa para la 

diversificación de la dieta. Además, organizaciones internacionales como la ONU y la FAO 

consideran al cuy como una fuente de alimentación confiable para la población que cuentan 

con pocos recursos. En adición a ello, Chauca, (2004), manifiesta que el cuy es un roedor 

mamífero y herbívoro oriundo de la zona andina, también conocido como Cuyo (México), 

Acurito (Venezuela), etc. Debido al valor nutritivo de su carne y la simplicidad para criarlos, 

se viene fomentando su producción tanto a nivel familiar como comercial. 

Es por esto que se plantea la siguiente pregunta ¿cuál es la importancia de tener una 

estructura de costos en la crianza de cuyes por parte de las asociaciones productoras? En el 

presente artículo se responderá la pregunta con el fin de lograr en el lector interesado una 

mayor comprensión acerca de lo que concierne al aspecto de los costos en la actividad ya 

mencionada con anterioridad. 
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MÉTODO 

Para desarrollar el presente trabajo se llevó a cabo una exhaustiva revisión de las 

fuentes secundarias, habiendo tenido como principales fuentes de información las 

plataformas especializadas en las investigaciones científicas como Concytec y Scielo. Del 

mismo modo, se manejó un criterio cronológico para recolectar la información, y de 

búsquedas de fuentes de información respecto a la variable. 

 

DESARROLLO Y DISCUSIÓN 

Hornegren (2012) comenta que los costos son los activos o bienes utilizados o 

gastados con el fin de lograr un objetivo específico. Los costos pueden ser medidos de manera 

contable habitual, así como las unidades monetarias desembolsada por bienes y servicios. En 

adición a ello, Rincón (2011) manifiesta que los costos son montos de dinero que desembolsa 

la entidad con el fin de lograr rendimientos presentes y futuros, la noción de producción o 

productividad de la organización debería estar formulado acorde con las condiciones de la 

capacidad de lograr  utilidades y no únicamente definido por la extensión de la factoría, esto 

debido a que una empresa, si  la producción excede a la demanda no podrá ser beneficioso, 

por otro lado si se posee capacidad instalada para producir, pero el área administrativa no 

brinda los insumos necesarios, del mismo modo no será beneficiosa para la organización. Por 

su parte Anaya y Miranda (2019) exponen que, al utilizar una organización de costos, las 

organizaciones tendrán la posibilidad de distinguir a detalle los montos incurridos para 

brindar su servicio, del mismo modo, facilitará el análisis de las variables que sufren los 

costos al llevar a cabo sus actividades, y con ello lograr una optimización en la toma de 

decisiones gerenciales. 

Según Coromoto (2007), los costos de producción son aquellos que se dan durante el 

transcurso en el cual toda materia prima, sufren distintos procedimientos, para transformarse 

en productos terminados, estos costos están compuestos principalmente por materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.  

 

Estructura de costos 

 

Ortiz y Rivero (2006) sostienen que una estructura de costos es un proceso dirigido a 

optimizar la gestión de costos, sustentado en lo primordial del estratégico y operativo de la 

empresa. Por ello, debe abarcar la totalidad de las operaciones de la entidad, precisar 
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mecanismos para el procesar la información financiera, y desarrollar la competencia de 

dispersar información oportuna y de calidad a nivel interno y externo.  

En adición a ello, Morrillo (2018) manifiesta que la necesidad de los costos 

estructurados adecuados es vital en primer lugar para una optimización en el uso de los 

recursos, que merecen el diseño de planeamiento de disminución e inspección de costos; en 

ese sentido es una necesidad gerencial poner en estudio la tendencia y el comportamiento 

que cada elemento de costo ha adquirido, que están en la estructura, logrando así, comparar 

con ejercicios pasados, otras organizaciones y otros rubros. A su vez, el monitoreo se lleva a 

cabo por el efecto del aumento de ciertos elementos del costo en el costo total, que se calcula 

por medio de una estructura de costos. Otra de las necesidades de las estructuras de costo es 

el llevar a cabo una toma de decisiones adecuada para poder establecer precios y otorgar 

algún descuento, el aceptar o no ventas por pedido, de reestructurar productos o servicios. Y 

la última necesidad, se basa en la valoración de inventarios utilizada para la información 

financiera, misma que es la finalidad de llevar la contabilidad de costos tradicional.  

 

Los elementos del costo 

 

Materia prima: 

Las materias son elementos base que van a tener un proceso de transformación para 

convertirse en productos finales, mediante la utilización de la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación, durante el proceso productivo. Los costos de estas materias pueden 

ser directos o indirectos. Dentro de lo que es el elemento Materia Prima, existen 2 

clasificaciones que son las siguiente: La materia prima directa es aquella que puede 

reconocerse fácilmente en el proceso productivo del producto final y son los principales 

costos de material. La materia prima indirecta es aquella que, si bien es cierto, forma parte 

del proceso productivo no son reconocibles fácilmente, como en el caso de la materia prima 

directa. Por ejemplo, el pegamento utilizado para la fabricación de los muebles. Lazo (2013) 

 

 

Mano de Obra: 

La Mano de obra es el capital humano de trabajo que está dirigida a la transformación 

de la materia prima directa en el producto final. El costo de la mano de obra es la 

remuneración que obtiene el colaborador por la fuerza de labor que destina al proceso de 

producción. Como las capacidades y potencialidades de cada colaborador son totalmente 
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distintas las leyes laborales han determinado una remuneración mínima que debe obtener un 

colaborador, por ejemplo, en el Perú la remuneración mínima vital que en ese entonces era 

de S/. 750.00. Pero según el grado de instrucción, la actividad a la que se dedica la empresa, 

se fijan salarios acordes, además de ello, con el paso del tiempo, la fuerza laboral ha logrado 

obtener beneficios, como el de seguro de salud, vacaciones, compensación por tiempo de 

servicio, gratificaciones, entre otros. Lazo (2013) 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos desembolsos no naturales, por 

ejemplo, los materiales indirectos, suministros para la mano de obra indirecta, las cargas 

sociales, la depreciación, etc. Son llamados indirectos debido a que no se pueden aplicar de 

manera específica para determinar el costo de producción de los productos en proceso o 

finales, más bien se realiza el prorrateo entre los distintos departamentos o procesos de la 

producción, con el objetivo de tener un costo final de los distintos artículos, productos o 

servicios. Los principales costos indirectos se pueden ser: Materiales indirectos como 

combustibles, suministros, herramientas. Mano de obra indirecta como supervisión, 

inspectoría, trabajadores de oficina, almacenistas, mecánicos, etc. Manteamiento como el de 

edificios, de las maquinarias, muebles y enseres, entre otros. Cargas fijas como 

depreciaciones, tributos, seguros de las propiedades de la empresa, alquileres, etc. Lazo 

(2013). 

 

Costos según su comportamiento 

 

Vargas y Arredondo (2018) nos dicen que el comportamiento de los costos es el 

nombre general utilizado para explicar si el costo varía de acuerdo al volumen de la 

operación. Aquellos costos que no varían a pesar de que el nivel de actividad cambie, son 

denominados costos fijos. De otro modo, los costos variables aumentan o se aminoran 

conjuntamente con el aumento o disminución en el volumen de actividades respectivamente. 

 

Costos fijos 

Vargas y Arredondo (2018) sostienen que los costos fijos son aquellos desembolsos 

que no varían, aunque haya un incremento o disminución en la actividad que origina el costo, 

por ejemplo, la depreciación en línea recta de la maquinaria utilizada para la producción, la 

cobertura de la maquinaria por seguros, etc. Así mismo, Pabón (2012) nos dice que son 
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aquellos que son invariables para un determinado nivel   de producción y tiempo previamente 

establecido, sin verse afectados por nivel de actividad. Es decir, estos no tienen relación 

directa con los cambios del nivel de producción en un lapso determinado de tiempo. 

 

Costos variables 

Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) definen al costo variable como la alteración en 

el coste global que está relacionada con cada alteración en la cuantía del objeto de costo. El 

objeto del costo se cimienta en operaciones o en cantidades, pero a nivel práctico, los 

profesionales contables normalmente utilizan el nombre “costos variables” en relación con 

los objetos del costo basándose en el volumen. Por ejemplo, la materia prima y la mano de 

obra directa son comúnmente costos variables. 

 

Costos mixtos 

Para Hornegren (2012), los costos mixtos son aquellos que poseen indicadores de 

costo variables y fijos a la vez, también los conoce como costos semivariables. Explica 

mediante ejemplos que los costos en el servicio de telefonía a veces implican la paga mensual 

fija y una carga adicional por cada minuto de llamadas que utiliza el teléfono. 

En concordancia con ello, Blocher (2008) explica que los costos fijos es un término 

utilizado para hacer referencia al costo total, que a su vez incorporan costos que están 

conformados tanto por variables como fijos. 

 

Costos escalonados 

Blocher (2008) expone que los costos considerados como costos escalonados, son 

los que varían con el objeto del costo, pero se da de manera gradual. Se plantea la siguiente 

situación, cuando en una organización hay un colaborador que puede realizar 10 envíos en 

un día, el momento en el que se lleguen a hacer 100 pedidos al día, se necesitarán 10 

colaboradores, y así sucesivamente. 

 

Crianza de cuyes de manera tradicional 

 

Montenegro et. al (2020) nos dicen que, el cuy es un mamífero, herbívoro originario 

de países ubicados en los andes de Sudamérica, tales como Perú, Ecuador, Bolivia y 

Colombia. La crianza de estos roedores está destinada principalmente para la producción de 

carne, es decir, como fuente de alimentación.  



10  

 

 

Del mismo modo, Bustamante (2014) sostiene que, en las poblaciones ubicadas en 

zonas andinas, la crianza del cuy es una actividad del día a día, esto se debe a que muchos de 

los pobladores lo hacen para tener una fuente de carne y alimentación adicional. Desde hace 

un tiempo atrás se viene dando una revaloración a la crianza de este roedor por su alto valor 

nutritivo y por la obtención de ingresos extra a las familias por medio de la comercialización 

de los cuyes que resultan sobrando para ellos. Gracias a la crianza de cuyes incluso, 

disminuyen los riesgos de aquellas familias que se encuentran a expensas de un clima 

cambiante, a través de incorporarlos como fuente proteica. 

Ortiz y otros (2021), citando al INEI, Lazo, entre demás autores manifiestan que el 

Perú es uno de los países que tiene mayor producción de cuyes en el mundo y que 

principalmente la crianza se desarrolla por estos métodos: Familiar, Familiar – Comercial, y 

Comercial. Además, Cajamarca es la región con mayor nivel de producción de cuyes a nivel 

nacional. 

La crianza de cuyes consta de distintas etapas, las cuales se resumen de la siguiente 

manera. Todo el proceso parte del Empadre, consiste en la agrupación del macho con las 

hembras en el momento adecuado para que se dé la fecundación. Una vez concluido el tiempo 

de gestación comienza el tiempo del parto y lactancia, en el cual los gazapos se alimentan 

exclusivamente por la leche materna. Pasada la etapa anterior, se procede a realizar el destete, 

proceso en el cual las crías son separadas de las madres y es donde comienza el crecimiento 

y engorde, para finalizar con la comercialización de los cuyes, sean vivos o beneficiados. 

OAEPS (2012) 

En cuanto a los costos de producción en la crianza de cuyes, incluye la totalidad de 

desembolsos en los que incurren los criadores para la producción de los cuyes hasta obtener 

el peso estándar para su comercialización. 

Según las fuentes recogidas, la crianza de cuyes, en su gran mayoría, se da bajo el 

sistema Familiar – Comercial, esto quiere decir que la actividad se lleva a cabo con el fin de 

proveer a la familia con una fuente adicional de alimentación, así como también, proveerla 

de un ingreso adicional por la venta de los cuyes. Por lo general, en este sistema, no existe 

una gran tecnificación, y un gran volumen de producción. Pero cuando se habla de un método 

de crianza comercial, o familiar comercial, pero de mucho mayor volumen, entra a tallar el 

tema de los costos de producción. 
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Costos de producción en la crianza de cuyes 

 

Guevara (2021) sostiene que hoy en día, la falta de un sistema de costos de producción 

en la crianza de cuyes, origina que los recursos monetarios y no monetarios que poseen los 

criadores sean utilizados de una manera no adecuada para aprovecharlos en su totalidad, 

ocasionando así, que no se puedan obtener los beneficios reales que se podrían esperar. 

Herrera (2016) explica que la identificación de los elementos que conforman el costo 

de producción para la crianza de cuyes es de gran relevancia debido a que muchos de estos 

elementos no son considerados, ejemplos constantes de esto es la omisión de los costos por 

mano de obra, así como los gastos generales. Todo esto ocasiona un erróneo cálculo en los 

precios de venta y, por ende, una errónea determinación de utilidades.  

Del mismo modo Mena y Requejo (2020), exponen que la aplicación de un sistema 

de costos en la crianza de cuyes posibilita reconocer y catalogar los elementos del costo para 

obtener una información veraz, estableciendo los costos fijos y variables, originando así la 

optimización del uso de los elementos, evitando desperdicios, y pérdidas de los mismos. 

A su vez, Zambrano (2015) argumenta que, tener una estructura de costos 

uniformizada, permite a los criadores realizar el cálculo del verdadero costo de los distintos 

elementos, como salubridad, alimentación, mano de obra directa, y depreciación de 

edificaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Los costos de producción en la crianza de cuyes es de vital importancia para el cálculo 

de los costos y ganancias que genera esta actividad, pues ofrece a los criadores una 

herramienta necesaria, fidedigna y oportuna para obtener información real y veraz de su 

actividad; además contribuye  a  que los productores identifiquen cada elemento que 

compone el costo total, para su posterior análisis, y optimización de su uso, de tal manera 

que se pueda aprovechar por completo todo el elemento en cuestión. 

Es por eso, que todo aquel interesado en la crianza y comercialización de cuyes, 

debería tener una estructura de costos acondicionada al nivel de producción que tendrá, para 

poder llevar un buen manejo y control de los elementos del costo, en cada etapa de 

producción, y obtener las utilidades reales que esta reporta.  
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