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I. INTRODUCCION 

 

En la actualidad el consumo de carne de cuy  a nivel nacional ha generado una 

demanda insatisfecha creciente pero a pesar de esta situación muchas granjas 

comerciales y pequeños productores de cuyes no perciben el beneficio 

económico de esta actividad productiva comercial y otros no satisfacen los 

requerimientos de compradores y restaurantes por desconocimiento de sus 

necesidades (Huamanta, 2015).  

En la provincia de Ferreñafe, distrito de Pítipo existe una asociación de 

productores de cuyes, cuyo objetivo es atender la demanda del mercado de 

carne de cuy en la provincia de Jaén, considerado como uno de los más sólidos 

y estables en la actualidad,  siendo por ello, necesario articular  a los 

productores con este mercado mediante un diagnostico situacional tanto de 

productores como de los demandantes. 

 
El presente trabajo tuvo como objetivos a), Realizar un diagnóstico del sistema 

de producción de cuyes en el distrito de Pítipo de la provincia de Ferreñafe  en 

la Región  Lambayeque y b) Realizar un diagnóstico del mercado de cuyes en 

la provincia de Jaén.  

 
Para tal efecto se realizó un estudio a nivel de las granjas productoras de cuyes 

del distrito de Pítipo pertenecientes a la “Asociación de productores de cuyes  

Batangrande” y a la vez se evaluaron dos grupos de demandantes de carne de 

cuy ubicados en la provincia de Jaén Región Cajamarca; el primero lo 

constituyeron los consumidores de carne de cuy y un segundo grupo lo 

constituyeron los restaurantes que han incorporado en su menú la carne de 

esta especie. 

Se empleo la técnica de la  entrevista, utilizando como instrumento la encuesta 

para cada grupo de interés. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Diagnóstico situacional 

 
LARA (2010), indica que un diagnóstico situacional forma parte de la 

primera etapa de un proceso administrativo: la planeación. Es una labor 

imprescindible dentro de las actividades de programación. Es la ejecución 

de una metodología que permite la detección de diversas problemáticas y 

su importancia relativa, así como los factores que la determinan. 

Un diagnóstico situacional permite producir conocimientos para la acción y 

toma de decisiones adecuadas a la realidad y el contexto de cierto lugar o 

situación en torno a un tema significativo. Es el conocimiento aproximado 

de las diversas problemáticas de una población o lugar, a partir de la 

identificación e interpretación de los factores y actores que determinan su 

situación, un análisis de sus perspectivas y una evaluación de la misma. 

Para desarrollar un diagnóstico de situación se deben de tomar en cuenta 

varios aspectos, como: a) Diagnóstico particular (descripción de la 

situación): Identificar y describir todos aquellos factores que estén 

influyendo sobre la situación del objeto de estudio; b) Análisis y pronóstico 

de la situación (identificación de problemas, y detalle de necesidades 

sentidas y no sentidas; predicciones y proyecciones razonadas); c) 

Factores indirectos (sociales, económicos, políticos, ambientales)  y 

factores directos (genéticos, nutrición, manejo, sanitarios); d) 

Determinación de prioridades (de acción y de investigación) y e) 

Conclusiones (identificación de líneas de acción y formulación de 

programas). 

 UNIVERSIDAD   POLITÉCNICA   SALESIANA   DE   ECUADOR (S/f), 

El diagnóstico situacional tiene mucho que ver con una corriente teórica 

denominada enfoque situacional o contingencial, que es una corriente que 

parte del principio según el cual la administración es relativa y situacional, 

es decir depende del medio ambiente y tecnológicas de la organización. 
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2.2 Producción de cuyes en la Región Lambayeque Perú. 

CORRALES (2012), en una exposición sobre el medio ambiente y su 

impacto en la crianza comercial de cuyes en el norte del Perú, manifestó 

que la zona de confort del cuy es de 16ºC a 24ºC y 50% a 90% de 

humedad relativa y que en Lambayeque existe stress calórico para los 

cuyes durante todo el año debido a las temperaturas máximas mensuales 

registradas durante todo el año. Asimismo manifestó que en los costos de 

producción eran muy elevados y  que uno de los factores que influyen en 

esta situación era el uso inapropiado de la genética de cuyes en las 

granjas comerciales dado que combinan raza Perú con tipo 3, tipo 4 e 

incluso el cuy Himalayo que transfiere el color negro a las camadas y bajos 

rendimientos productivos y reproductivos. 

 

SANCHEZ & AUGUSTO (2010) clasifican los sistemas de producción de 

cuyes en:  a) Crianza familiar tradicional:  Su orientación principal es el 

autoconsumo con poca oferta al mercado. El manejo limitadado 

corresponde a las condiciones bio climáticas (variación del clima y 

disponibilidad de alimentos), se desarrolla de forma rústica y sin aplicación 

de técnicas mejoradas, predominio del cuy criollo de lento crecimiento. Se 

manejan de 10 a 30 cuyes juntos, la alimentación está basada en rastrojos 

de cosecha, residuos de cocina, malezas, etc., con frecuencia se utilizan 

instalaciones inadecuadas en ambientes como la cocina, habitaciones, en 

otros casos corrales compartidos con otras especies, lo cual limita el 

manejo y condiciones sanitarias adecuadas. El manejo de los animales se 

realiza en colonias abiertas donde los animales se mantienen juntos en un 

ambiente sin distinción de sexo ni edad, lo cual deriva en empadres 

prematuros. Al mantener todos los cuyes juntos las hijas se cruzan con los 

padres y hermanos ocasionando consanguinidad, trayendo como 

consecuencia depresión de los parámetros productivos: alta mortandad, 

pocas crías por parto y bajo peso. Otro aspecto es el de realizar con 
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frecuencia una selección negativa, debido a que la elección de los animales 

para el consumo se hace entre los más grandes eliminando de esta manera 

el mejor germoplasma. El efecto acumulado de estos factores antes 

indicados, hace que el cuy criollo sea un animal rústico de bajo rendimiento 

cárnico y resistente a enfermedades. b) Crianza familiar comercial. Por lo 

general se mantiene una población de 100 a 400 animales, se emplean 

mejores técnicas de crianza, los cuyes se encuentran agrupados por edad, 

sexo, y etapa fisiológica. La producción está destinada al autoconsumo y 

venta. La clase de animal utilizado para este fin, es el cuy mejorado que es 

apto para diferentes condiciones bioclimáticas y tiene un rendimiento 

superior al cuy criollo. Para el suministro de alimento se cuenta con cultivos 

de especies forrajeras, generalmente alfalfa, raygrass, cebada, maíz chala, 

avena, falaris, etc. De acuerdo a la disponibilidad también se recurre al uso 

de rastrojos de cosecha tales como: chala de maíz, paja de avena, cebada, 

etc. y en algunos casos suplementa con concentrados y c) Crianza 

comercial tecnificada.- Tiene como función producir carne de cuy para la 

venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete 

tecnológico en infraestructura, alimentación, manejo, sanidad y 

comercialización.  La clase de animal utilizado para la producción intensiva 

comercial es el cuy mejorado como el Perú, Andina e Inti.  Los animales se 

encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de animales 

predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, edad y etapa 

fisiológica; de esta manera se tiene un control eficiente de ectoparásitos 

(piojos, pulgas, ácaros, etc.), se evita el problema de consanguinidad y se 

reduce la mortandad de animales. Bajo este sistema de crianza 

generalmente se emplea una alimentación mixta que consiste en el 

suministro de forraje más un alimento concentrado. Este sistema de 

alimentación permite llegar al requerimiento nutritivo y obtener un 

rendimiento óptimo de los animales.   
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VIVAR (2007), manifiesta que en el departamento de Lambayeque, existen 

asociaciones de productores y empresas individuales dedicadas a la 

actividad productiva del cuy. Aproximadamente el 70% se halla con la 

realidad de una contracción en el precio de venta, influenciada por 

comerciantes intermediarios y no puede competir en Lima debido a la falta 

de contactos o limitantes económicas   para cumplir con las exigencias que 

exige la participación en supermercados y mercados de exportación cuya 

raíz de operaciones se halla en Lima Metropolitana y el Callao. Esta misma 

autora utilizó la tasa de crecimiento de la población de cuyes de la provincia 

de Chiclayo calculada por Monteza (2007) de 1.55% anual, obteniéndo la 

siguiente población proyectada: 

Cuadro Nº 1. Población proyectada de cuyes en la región Lambayeque 
(unidades) 

 

 
AÑOS 

 
Lambayeque 
(Unidades) 2009 445576 

2010 452592 

2011 459720 

2012 466960 

2013 474313 

2014 481783 

2015 489370 

2016 497077 

2017 504905 

2018 512856 
Fuente: Vivar Díaz Eliza (2007) 

 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LAMBAYEQUE (2013), 

indica que la crianza de cuyes es una actividad pecuaria emergente de gran 

importancia económica en la Región Lambayeque; los cuyes mejorados se 

han desarrollado y se han aclimatado por el clima, recurso hídrico y 

disponibilidad de subproductos agroindustriales que hacen viable esta 

crianza. Sin embargo la  gran mayoría de productores crían en forma 

tradicional, desconocen las técnicas de alimentación, reproducción, sanidad, 
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mejoramiento genético y control poblacional en la producción de cuyes lo 

que no ha permitido mejorar la comercialización del cuy.  

 

HUAMANTA (2013), concluye que existen oportunidades de crecimiento del 

consumo de la carne de cuy en el mercado de comida saludable, en el 

requerimiento de la variedad de presentaciones y también existe una 

creciente demanda de cuyes vivos por parte del mercado ecuatoriano a las 

granjas de la Provincia de Chiclayo. Además existe falta de continuidad y 

homogeneidad de cuyes por parte de los proveedores a los restaurantes y 

las granjas de crianza de cuyes ven afectadas su rentabilidad debido al 

inadecuado manejo de producción y reproducción en granja, inadecuadas 

instalaciones, limitados productores con piso forrajero propio, sistema de 

comercialización altamente dependiente del intermediario y al conocimiento 

limitado del mercado de carnes de cuyes. 

 

2.3 Clasificación de cuyes  

 
ALIAGA, et al. (2009), dicen que la producción de cuyes en el Perú es en 

mayoría de tipo rural y familiar. Existen pocas explotaciones de carácter 

comercial. Destacan, el aporte de esta especie animal de 16500 tm de carne 

al año que representó el 6,34% de la producción total de carne en el país en 

el año 1971 e indican además que el 80 % de la producción nacional de 

cuyes es destinada al autoconsumo de las familias. De este modo, 

solamente el 20 por ciento de la producción local tiene un fin comercial. Así, 

de los 66 millones de cuyes que se producen al año, sólo 13 millones 200 mil 

se orientan al mercado. 
 

Los mismos autores presentan la clasificación y descripción para tipos, líneas 

y razas de cuyes:  
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Clasificación según conformación 
 

Esta clasificación se basa en la forma del cuerpo y existen dos grandes 

grupos o tipos: a) Tipo A: corresponde a cuyes mejorados que tienen una 

conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo y la nariz roma, un 

rasgo clásico en las razas productoras de carne. Tienen, además, una 

longitud fuera del promedio, gran desarrollo muscular fijado sobre una fuerte 

base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un 

buen manejo y Tipo B: corresponde a cuyes de forma angulosa, de cuerpo 

con poca profundidad, de desarrollo muscular escaso, de cabeza triangular y 

nariz en punta o alargada. El tamaño de la oreja varía con frecuencia. 

Además, se caracterizan por tener el temperamento nervioso, lo cual dificulta 

su manejo. 

 
Clasificación según su tipo de pelaje 

 
Los autores citan a Luna y Moreno (1968), que elaboraron la primera 

tipificación para Perú: Lacio (pelo corto, pegado al cuerpo, compacto y 

anguloso); crespo (pelo corto con remolinos); landoso o lanoso (pelo largo) y 

compuesto (pelo largo y corto en el mismo animal). 

 
También citan la clasificación según su pelaje: a) Tipo 1 o lacio: son cuyes 

cuyo pelo corto, lacio y pegado al cuerpo sigue una misma dirección sobre el 

plano de su anatomía. Pueden o no tener un remolino en la frente; son 

además, de un solo color o combinados (claros u oscuros). Es el tipo más 

difundido y el mejor productor de carne; b) Tipo 2 o crespo: son cuyes cuyo 

pelaje corto no sigue una misma dirección sino que forma remolinos o 

crespos en distintas zonas del cuerpo. No es una población dominante, y en 

cruzamiento con otras poblaciones se pierde fácilmente. Es buen productor 

de carne; Tipo 3, landoso o peruano: son cuyes que tienen pelo largo y lacio; 

además presentan dos subtipos como el subtipo 3-1 que tienen pelo largo, 

lacio y pegado al cuerpo, con remolinos en la frente y los del subtipo 3-2 que 

tienen pelo lacio, largo y con rosetas; este subtipo es poco difundido, pero 

muy solicitado por su belleza. No son buenos productores de carne, son 
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utilizados como mascotas. En general, este tipo presenta problemas por la 

formación de pelotas de pelos en el tren posterior, lo cual dificulta la monta y 

parición; c) Tipo 4 o ensortijado: son cuyes que tienen el pelo ensortijado o 

aborregado, sobre todo al momento del nacimiento; conforme va creciendo 

se torna erizado. La forma de cabeza y cuerpo es redondeada, tamaño 

medio y presenta buena implantación muscular y grasa de infiltración, lo que 

da a su carne mayor gustosidad. Por la variabilidad de sus parámetros 

productivos y reproductivos puede ser un potencial productor de carne. 

 

Clasificación según coloración de su pelaje 

Existen dos tipos de pigmentos que dan coloración al pelaje de los cuyes, 

estos son el granular y el difuso. El pigmento granular, a su vez, tiene tres 

variantes: rojo, marrón y negro, estos dos últimos se encuentran también en 

la piel y le da un color oscuro. El pigmento difuso, en cambio, varía entre el 

color amarillo pálido y marrón rojizo. Los cambios de tonalidades en color, 

por cambios de temperatura, se da en animales  jóvenes, y a medida que se 

acentúa el frio, los colores se oscurecen. La base del pelo tiene un color 

blanco en el caso de los pelajes claros, y un poco gris en el caso de los 

pelajes oscuros. Conforme se llega a la punta, la coloración del pelo se 

acentúa y comienza a aparecer el color que presentará la capa del animal. 

 
 

Clasificación de cuyes por raza 
 
 Raza Perú. Fue generada en el Instituto Nacional de Investigación Agraria 

INIA a partir de una colección realizada a nivel nacional entre 1965 y 1966. El 

color de su capa es alazán con blanco, y presenta combinaciones que 

corresponden, por su pelo liso, al tipo 1. Además, puede o no tener remolinos 

en la cabeza, presenta orejas caídas y los ojos negros, aunque existen 

individuos con ojos rojos. No es un animal poli dáctilo; existe, más bien, 

predominancia de animales con cuatro dedos en los miembros anteriores y 

tres en los posteriores (formula 4-4-3-3). Su rendimiento de carcasa llega al 

72%; registra mayor masa muscular y presenta una mejor relación entre 
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hueso y musculo, comparada con otras líneas. Fue declarada raza el 2006. 

 
 Raza Andina. Fue formada mediante selección masal, a través de treinta y 

dos generaciones, en una población cerrada y teniendo en cuenta el número 

de crías logradas por parto. Diversos reportes indican que esta raza presenta 

algunas características propias, tales como mayor tamaño o número de crías 

por camada desde el nacimiento, cantidad que se mantiene hasta el destete; 

además hay mayor frecuencia del celo post parto y menor intervalo entre 

partos, respecto a otras líneas de cuyes. Fue declarada raza el año 2007. 

 
Clasificación de cuyes por línea 

Línea Inti. En el INIA se ha formado a partir del Programa de Mejoramiento 

por selección del cuy o cobayo peruano. La población que la compone es 

cerrada, pues se seleccionan los reproductores anualmente y se evita el 

montaje de las generaciones. La selección de esta línea se realiza mediante 

un índice que involucra el peso tomado a la edad de comercialización y el 

número de crías de procedencia del individuo, ponderando la camada con un 

coeficiente conformado por la relación de las desviaciones estándar de 

ambas características. En las últimas siete generaciones, el color del manto 

bayo-blanco, en esta línea, se incrementó de 59.9% a 93.2%; por otra parte 

registro una mínima polidactilia (2.8%), presentando cuatro dedos en cada 

extremidad anterior y tres en cada extremidad posterior. El color de ojos 

siempre fue negro. 

 
Línea Inka. La creación de esta línea tuvo lugar en la estación experimental 

agraria Baños del Inca (Cajamarca, Perú); su origen regional le da 

justamente la adaptación requerida al medio. Son animales que se alimentan 

a base de forraje.  El análisis de las características fenotípicas se determinó 

sobre una población de 6955 animales, de los cuales el 98.6% era de capa 

color alazán combinado. Por la forma de inserción del pelo, correspondieron 

al tipo 2, que es arrosetado y con remolinos en la cabeza y en el cuerpo. 
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Línea sintética. Según CHAUCA (2004), la formación de una línea sintética 

de cuyes se ha realizado en el INIA durante 2001-2003, evaluando el registro 

de 3897 cuyes e indica que el utilizar reproductoras de líneas cruzadas 

permite mejorar el Índice Productivo (N° crías destetadas/hembras 

empadradas/mes). Apreciaron que el tamaño de camada se incrementa 

logrando que el 75.5 % alcancen camadas de 3 ó más crías. 

2. 4. Características generales del distrito de Pítipo.   

OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE PITITO (2012), 

refiere que el distrito de Pítipo se encuentra en la provincia de Ferreñafe de 

la Región Lambayeque y está ubicado en la zona Norte del Perú-Región 

Chala está situado en la parte Norte y Central de la Provincia de Ferreñafe, 

Región Lambayeque a 26.90 Km. De la ciudad de Chiclayo, a una altitud 

comprendida entre Caserío La Pared y Algarrobito y su localización 

geográfica es: Latitud sur: 60º 33’ 48”; Longitud occidental: 79º 46’ 42”. Su 

superficie es de 610.81 km2 representando aproximadamente un 32.47 % de 

la superficie total de la provincia de Ferreñafe; parte de su territorio 

comprende a las comunidades Campesinas de Santa Lucia y Manuel 

Arévalo. Limita al Norte con el Distrito de Jayanca e Incahuasi; al Sur con 

distritos de Mesones Muro, Ferreñafe y Chongoyape; al Este con el 

Departamento de Cajamarca y al Oeste con los Distritos de Pacora, Illimo, 

Túcume y Mochumi. El Distrito de Pítipo cuenta con los siguientes Caseríos: 

Sime, Motupillo, La Pared, San Juan, Jabonero, Papayo – Desaguadero, 

Cachinche, San Luis, La traposa, La zaranda, Mayascong, Mochumi viejo, 

Santa Clara, La Libertad, Poma III, La “U”, El verde, El Algarrobito, Pativilca, 

Juan Pablo II, Batangrande, Ojo de toro, Tambo real, Manchuria, Tres 

puentes A, Tres puentes B, Magdalena y Patapón. 

 

 Recursos Naturales del distrito de Pítipo. 

 El suelo del distrito de Pítipo es muy rico y con alta capacidad de explotación 

en lo que concierne a la producción agrícola, las mejores áreas de terreno 

son dedicadas al cultivo de caña de azúcar, arroz, pan llevar, etc. El agua, es 
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captada, tanto para el riego de los cultivos, como para el consumo humano y 

proviene del Río la Leche, del Río Chancay  a través del  canal Taymi. 

 Flora, aquí se encuentra el Bosque de algarrobos más importantes de la 

costa norte del Perú con una extensión de 13,400 has. (Batangrande – 

Zaranda) convertidas hoy en la reserva arqueológica y ecológica de Poma. 

Además cuenta con  otras especies como Zapote, Faique, Angola, Vichayo, 

Guarangos, Concunos, etc. También se halla a lo largo del cauce del Río la 

Leche y sus afluentes, especies como: Caña Brava, Pájaro Bobo, Carrizos, 

Sauces, Molles, entre otros. Fauna, es muy variada ya que la flora de este 

lugar hace que la presencia de animales silvestres sea numerosa como 

lagartijas, culebras, iguanas, capones, sapos, mosquitos, moscones. 

 
Infraestructura Vial 

La principal vía de comunicación es la carretera asfaltada   de ingreso de la 

ciudad de Chiclayo a la provincia de Ferreñafe, esta pista asfaltada continua 

por el distrito de Pítipo, llegando hasta Mayascón – Batangrande, 

integrando con el Departamento de Lambayeque, además la carretera 

Chiclayo – Batangrande, es una vía de integración con  el Distrito  de  

Incahuasi  a  través  de  la  carretera  afirmada  Batangrande- Algarrobito, 

integrando a los Caseríos San Luís, Motupillo, Papayo - Desaguadero, La 

Traposa, Mayascón, Mochumi Viejo, La Libertad, La “U”, y el Algarrobito, los 

demás Caseríos ubicados en la margen izquierda del Río la Leche se 

integran a través de caminos y trochas carrozables los cuales son: Caseríos 

San Juan, Magdalena, Manchuria, Tres Puentes A y B, Pativilca, Santa 

Clara, El Verde, Ojo Toro y Poma III. 

Principales productos agrícolas del distrito de Pitipo. 

La agricultura es la actividad económica productiva más importante, 

principalmente con un nivel medianamente tecnificado y desarrollado, pero 

direccionada sobre todo a monocultivos como el de arroz y caña de azúcar. 

Asimismo se ha observado en los últimos años la introducción de cultivos 

de agro exportación como en el palto, el loche, yuca, Uva y ajíes. Entre otra 
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así como productos de pan de llevar. Se cuenta con dos valles: Chancay – 

Lambayeque y la Leche, teniendo el primero riego regulado por el 

reservorio Tinajones y el segundo depende de las precipitaciones en la 

parte alta y media de la cuenca, estos valles abarcan una superficie 

agrícola de 18,087.0 ha que representa el 9.60% departamental. 

Arroz. Este cultivo reviste vital importancia en el aspecto socio-

económico, pues es un alimento básico en la dieta diaria; se cosecha 

anualmente un promedio de 3,360 has con una producción de 26,650 

toneladas. Existe un inusitado interés en sembrar este cultivo por la 

facilidad de manejo, sobre todo mayor acceso a crédito agrarios de parte 

de las entidades financieras y de los molinos piladores de arroz, sin 

embargo esta relativa importancia está creando serios problemas en la 

calidad de los suelos y que en os últimos años se viene incrementando 

notoriamente la degradación de los suelos por salinidad. 

 

La caña de azúcar. Es uno de los cultivos agroindustriales importantes de 

propiedad de medianos y pequeños productores individuales. El complejo 

azucarero de Pucalá viene conduciendo pequeñas áreas pues la mayor 

parte ha sido invadida por productores provenientes de otras zonas.  

 

Maíz Amarillo duro. En el distrito de Pítipo el cultivo de maíz amarillo duro, 

es uno de los más importantes ocupando el 2º lugar, después del arroz. El 

auge logrado en los últimos años se debe a la necesidad de la industria 

avícola peruana que ha propiciado, que el maíz amarillo duro tenga alta 

influencia en la economía nacional, por ser no solo el principal insumo para 

la elaboración de alimentos balanceados para aves, sino también por su 

influencia en la contribución del valor de la producción agropecuaria. 

Calendario agrícola. El periodo de siembras de los principales cultivos 

está condicionados por los factores climáticos existentes y dentro de ellos 

principalmente por el periodo de lluvias en las partes altas de las cuencas 

de los valles Chancay-Lambayeque y La Leche 
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Cuadro Nº 2. Calendario Agrícola del distrito de Pítipo. 

Cultivos  Época de siembra  

  Arroz cáscara Diciembre – marzo 

Maíz amarillo duro Todo el año 
Caña de azúcar Todo el año 
Maíz choclo Todo el año 
Maíz amiláceo Todo el año 
Frijol grano seco. Marzo – agosto 
Frijol pallar Marzo – agosto 
Camote Abril – agosto 
Yuca Todo el año 
Algodón Noviembre - diciembre 

    Fuente: Agencia Agraria de Ferreñafe (2012) 
 

Uso de las tierras en Pítipo 
 

En el distrito de Pítipo existen los siguientes grupos de capacidad de uso 

mayor: cultivos, pastos, forestales y protección; cuyas características y 

extensión se describen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 3. Capacidad de uso mayor de suelos de Pítipo. 

Capacidad de uso mayor Superficie  (ha) 

Cultivos 11200 

Protección 6887.0 

Total 18087.0 

     Fuente: Agencia Agraria de Ferreñafe Uso actual de  suelos (2012) 

El potencial de tierras de aptitud agrícola es en total 11, 200 ha, de las que 

sólo se utilizan 6, 300 ha (56.25 %) por ser las mejores tierras de cultivo. 

 

Cuadro Nº 4. Potencial de tierras de Pítipo 

Fuente: Agencia Agraria de Ferreñafe (2012) 

 

Usos Superficie (ha) 
TIERRAS AGRÍCOLAS  
Bajo de Riego 6300 
En Secano 4900.0 

Relictos Bosques naturales y otras 
clases de tierras 

 
6887.0 

TOTAL 18087.0 
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Tierras Comunales 

En el distrito de Pítipo existen 2 comunidades campesinas: Manuel Arévalo 

y Santa Lucia de Ferreñafe, que excede los límites del distrito. 

 

Ganadería 

Las principales especies pecuarias que se crían en el distrito de Pítipo de 

son ganado vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, conejos, cuyes, 

etc. La producción ganadera se realiza en explotaciones pequeñas de 

manera extensiva, aprovechando pastos naturales, algarrobales y sub 

productos de agricultura (chala, rastrojos, etc.). En menor escala existe la 

ganadería intensiva, basándose en alimentos concentrados, en granjas, 

centros de engorde, establos lecheros y criadores. 

 

Cuadro Nº 5. Población pecuaria del distrito de Pítipo 
 

Ganado Número de cabezas 

vacuno de carne 4500 
vacuno de leche 2600 
ovino de lana 1800 
ovino de pelo 2300 
Caprinos 4000 
Porcinos 1800 
Equinos 400 
aves de carne 5000 
aves de postura 1000 

     Fuente: Agencia Agraria de Ferreñafe (2012) 

 

2.5 Población y muestra 

 

VASQUEZ (1990), indica que la representatividad de la muestra está referida 

a que los elementos sean escogidos sin tendencia con la misma 

probabilidad, es decir todos y cada uno de los elementos de la población 

tenga la misma oportunidad de ser elegidos. El tamaño de muestra debe ser 

diseñado al inicio de la investigación, pues si la muestra es pequeña los 

resultados pueden carecer de validez y si es demasiado grande, representa 

dispendio de tiempo y recursos.  
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Existen dos tipos de poblaciones de estudio, la población infinita o 

desconocida y la población finita o conocida. Para cada una existe una 

fórmula para calcular el tamaño de muestra: Para población finita (n = 

z2pq/e2); para población infinita (n = Nz2pq/ (e2N+ z2pq)). Dónde: n = tamaño 

de la muestra; Z = valor de la tabla de Z para un determinado nivel de 

confianza; p = probabilidad de éxito del estudio; q = probabilidad de fracaso 

del estudio y e = nivel de error del estudio. 

 
 

SAUD (1998), precisa que una población de estudio es infinita cuando el 

número de unidades muéstrales a estudiar en la población (N) es mayor a 

100,000 y una población es finita cuando el número de unidades muéstrales 

a estudiar en la población (N) es menor o igual a 100,000. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Lugar de Ejecución y Duración del Estudio 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Distrito de Pitipo, Provincia de 

Ferreñafe, centro poblado  Batangrande y caserios: La zaranda, Santa Clara, 

3 puentes “A” y 3 Puentes “B”, Patapon, La Traposa, El papayo y Santa 

Rosa. circunscrito a los productores de cuyes de la Asociación productora de 

cuyes del distrito de Pítipo y en la ciudad de Jaén, departamenteo de 

Cajamarca.   

La fase de campo se llevo a cabo desde el 4 de Enero a 20 de marzo de 

2016 y la fase  de gabinete hasta Setiembre 2016. 

 

3.2 Material y Equipo Experimental 

3.2.1 Materiales 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 Fuentes secundarias de información. 

 Formato de encuesta para cada uno de los  productores de la 
“Asociación de productores de cuyes Batangrande” 

 Formato de encuesta para evaluación de la demanda de consumidores 
de la provincia de Jaén. 

 Formato de encuesta para evaluación de la demanda de cuyes de los 
restaurantes de la provincia de Jaén. 

3.2.2 Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Computadora Personal. 

 Termómetro ambiental. 

 
3.3 Metodología Experimental 

Se utilizó la técnica de la entrevista utilizando como instrumento la encuesta 

que estuvo dirigida a tres publicos objetivo: productores, y consumidores y 

centros de expendio de comida como recreos,  restaurantes y marisquerias. 
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Para calcular la cantidad de encuestas a aplicar en cada público objetivo se 

procedió a calcular el tamaño de muestra (n) aplicando la metodología de Z 

considerando un valor de Z para 95% de nivel de confianza, 5% de nivel de 

error, probabilidad de éxito del estudio 50%. Tanto para los productores 

como centros de expendio de comida se utilizaron las fórmulas de población 

finita     (N < 100000). 

n = N* Z2 pq/N+e2 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la poblacion evaluada 

Z = Valor de Z de acuerdo al nivel de confianza  

p = probabilidad de éxito de la encuesta : 50% 

    q = probabilidad de fracaso de la encuesta : 50%  

    e = nivel de error del estudio :   5% 

 

La cantidad de productores registrados en la “Asociación de productores de 

cuyes Batangrande” fue 19 (anexo 8.4) por lo que se evaluaron a todos. Para 

calcular la cantidad de centros de expendio a evaluar se procedió a revisar la 

información de la cámara de comercio de Jaén, y al azar por llamada 

telefonica se procedió a descartar aquellos que no vendian carne de cuy. 

 

Para evaluar al consumidor de carne de cuy en la provincia de Jaén – 

Cajamarca,el tamaño de muestra se calculó con la fórmula de Z para 

población infinita (N > 100000): 

 

Dónde: 

n  = Tamaño de la muestra 

Z = Valor de Z de acuerdo al nivel de confianza de 95% considerado para 

n = Z2pq/e2 
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el estudio. 

 p = probabilidad de éxito de la encuesta : 50% 

q = probabilidad de fracaso de la encuesta : 50%  

e = nivel de error del estudio :   5%  

n = [(1.96)2  x 0.5 x 0.5] / (0.05)2 

n = 383 encuestas 
 

 Diseño de las encuestas 

Encuestas dirigidas a productores  

La encuesta estuvo constituida por 30 preguntas (anexo 8.1) orientadas a 

diagnosticar la situación actual de la crianza de cuyes de los productores del 

distrito de Pítipo en los aspectos de manejo,sanidad, alimentación y 

comercializacion.  

 

Encuestas dirigidas a centros de expendio de comida 

La encuesta estuvo constituida por 12 preguntas (anexo 8.2) orientadas a 

determinar las caracteristicas de animales o carcasa de cuy que compran, 

peso, edad, frecuencia de consumo, etc.  

 

Encuestas dirigidas al consumidor 

La encuesta dirigida al consumidor constó de 16 interrogantes (anexo 8.3) 

orientadas a  medir la preferencia del consumidor de carne de cuy, en el la 

provincia de Jaén. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Diagnóstico de la explotación de cuyes de la asociación. 

Los resultados de la aplicación de encuestas  a los productores de la 

“Asociación de Productores de cuyes Batangrande” (cuadro N° 6), pudiendo 

apreciarse un manejo inadecuado en la relación de empadre entre machos 

y hembras reproductoras, pues a nivel de población en el distrito de Pítipo 

la cantidad de hembras por un macho es 12 siendo lo recomendable  1 

macho para 7 hembras y en estrés calórico debe reducirse el número de 

hembras hasta 5. Se observa además una gran presencia de cuyes con 

influencia de la raza Perú, representando el 82.5 % de la genética de cuyes 

en dicha asociación,  tendencia generalizada en la crianza de cuyes sin 

considerar que este hecho estaría afectando la productividad de la granja 

por ser una genética de tendencia masculina que en sus hembras sólo el 

55% presenta celo post parto lo que limita la disponibilidad de crías para 

venta continuada (Corrales, 2015) afectando los ingresos esperados por el 

productor. 

 
Cuadro N° 6. Población de cuyes, en explotación de la “Asociación de productores 
de cuyes Batangrande”, Ferreñafe- Lambayeque. 

      Fuente: Elaboración propia 

RAZA O LINEA 

Reproductores Recría 

Lactante 
Total 

de 
Raza Hembras Machos Machos  Hembra 

Tipo I               

    Raza Perú 3672 330 3059 2447 1710 11218 

    Raza Andina 242 18 266 252 188 966 

    Raza Inti 360 39 277 248 316 1240 

Línea  Criolla            

        Manto color variado 11 0 5 12 1 29 

        Manto Negro  puro 9 20 12 5 55 101 

       Criollo mejorado          
 

 

                   Blanco + Negro 0 0 2 1 3 6 

                   Himalayo 1 1 0 0 2 4 

Línea Tipo II 15         15 

Línea Tipo III 4 0 3 0 0 7 

Línea Tipo IV 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 4314 408 3624 2965 2271 13587 
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4.1.1 Composición de la población de cuyes según fenotipo y categoría. 
 

En una población estabilizada de animales el porcentaje ideal de 

reproductores debe oscilar entre 50 a 55% y en el promedio de granjas 

de Productores de Pítipo, hay 34.76%  indicando que existen muchos 

animales en recría que no están siendo preparadas oportunamente para 

entrar a reproducción tanto en machos como en hembras. Si analizamos 

la relación de recría entre machos y hembras  hay más machos que 

hembras lo cual indica que están sacando más hembras y hay muchos 

machos dentro de los galpones en etapa de recría los cuales deben ser 

evaluados como buenos machos reproductores para incorporarse al 

manejo reproductivo de la granja. 

 
Cuadro Nº 7.Composición de la población de cuyes de Batangrande según 

categoría. 
 

RAZA O LINEA 
Reproductores Recría 

Lactante 
Total de 
Raza o 
línea Hembras Macho Machos  Hembras 

Tipo I 

 

          

    Raza Perú 27,04 2,43 22,52 18,02 12,59 82,59 

    Raza Andina 1,78 0,13 1,96 1,86 1,38 7,11 

    Raza Inti 2,65 0,29 2,04 1,83 2,33 9,13 

    Línea Criolla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Manto color variado 0,08 0,00 0,04 0,09 0,01 0,21 

      Manto Negro  puro 0,07 0,15 0,09 0,04 0,40 0,74 

      Criollo mejorado       

       Blanco + Negro 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0.04 

                Himalayo 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0.02 

Línea Tipo II 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

Línea Tipo III 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 

Línea Tipo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

TOTAL 31,76 3,00 26,68 21,83 16,72 100,00 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Composición de la población de cuyes por categoría según    

genética. 

a. Raza Perú, Andina e Inti 

 En la raza Perú los reproductores representan 36% de la población, en la 

Andina 27% y 32% en la Inti, todas se hallan debajo del porcentaje técnico 

de 50 a 55 %. En las tres razas se aprecia una superioridad en recría de 

hembras sobre machos, pudiendo deberse a la venta de los mismos 
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Gráfico Nº 1. Composición de la población de cuyes de la raza Perú, 
Andina e Inti (%)

Peru

Andina

Inti

 Fuente: Elaboración propia 

 
b. Línea criolla 
 
 Al momento de evaluar la presencia de cuyes criollos se dividió a esta 

Línea por el color del manto en dos bloques los de manto variado y los del 

color negro puro, debido al interés de este color para ser orientados al 

mercado de “limpia” cuya demanda va en aumento en la Región 

Lambayeque. Se aprecia que no existen machos criollos de color variado, 

propio de la línea, por lo que se estaría cruzando con machos de otra 

genética para la cría, de esta manera se mejoraría sus índices de 

productividad. 
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Gráfico  Nº 2. Composición de la población de cuyes por categoría 
en Línea  criolla color variado (%)

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al evaluar a los cuyes criollos de manto negro puro cuyo objetivo es 

fomentar el desarrollo comercial de estos cuyes por estar dirigido al mercado 

de las limpias encontramos que en Pitipo el 21% de su población son 

reproductores y la recría de machos es 6% menor al de las hembras 

evidenciando la venta de los mismos para el mercado de la salud. Un 54% 

lactante producto del cruce de machos reproductores 
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Gráfico Nº 3. Composición de la población de cuyes criollos color 
negro puro (%)

 Fuente: Elaboración propia 
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     c. Criollo Mejorado 

 En la asociación de criadores de cuyes de Batangrande en Pítipo hallamos 

crías de color blanco y negro indicando presencia de la raza Andina cruzada 

con criollos negros, no se hallaron animales mejorados con raza Perú ni Inti.  
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Gráfico Nº 4. Composición de la población de cuyes criollos 
mejorados (%)

 Fuente: Elaboración propia 

 
d) Cuyes línea Himalayo 
 
Los cuyes línea Himalaya o cuyes california presentan nariz, orejas y patas 

de color negro, se han introducido de manera silenciosa en las granjas de 

los cuyes y por desconocer sus orígenes e indicadores productivos se corre 

el riesgo de desmejorar la población genéticamente pura, por la posibilidad 

de incorporar el color negro de estos cuyes a los animales sin manchas 

negras en su genotipo ni fenotipo, apreciándose que en Pítipo lo han 

introducido sin criterio técnico para esta  localidad. 
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Gráfico N°5. Composición de la población de cuye línea Himalayo (%)

Fuente: Elaboración propia 

 
4.1.3 Población de cuyes por tipo de pelo 

 
Considerando el fenotipo de cuyes, existe otra clasificación según, Luna y 

Moreno (1968),  de acuerdo al tipo de pelo encontramos que los del tipo I 

son la gran mayoría pero que también existen cuyes de tipo II, Tipo III y Tipo 

IV. En la misma explotación. 
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Gráfico Nº 6. Composición de la población de cuyes según el tipo 
de pelo (%)

 Fuente: elaboración propia 
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a) Cuy tipo I. 

El 34% de la población de cuyes tipo I son reproductores, debiendo ser entre 

50 a 55%. En recría existe 4.84% más de hembras que machos, lo cual 

evidencia la saca de éstos en la dinámica de las granjas de cuyes. 
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Gráfico Nº 7. Composición de la población de cuyes tipo I (%)

 Fuente: Elaboración propia 

 

b) Cuyes tipo II 
 
El 100% de cuyes son hembras reproductoras, deduciendo que los machos 

son de otra raza y otros tipos lo cual afecta a la granja.  



26 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Rep. Hembras Rep. Machos Recria

Hembras

Recria Machos Lactante

100.00
P

o
rc

e
n

ta
je

 (
%

)

Gráfico Nº 8. composición de la población de cuyes tipo II (%)

 Fuente: Elaboración propia 
 

c) Cuyes tipo III 

Los cuyes de este tipo no son aptos para climas calurosos como los de 

Pítipo y además su demanda en el mercado local aún no está muy 

consolidada por lo que su presencia en granja no se justifica por ser  

animales económicamente improductivos. Al no existir reproductores 

machos se deduce que se cruzan con machos de otras razas y líneas 

afectando la genética. 
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Gráfico Nº 9. Composición de la población de cuyes tipo III (%)

Fuente: Elaboración propia 
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f) Cuyes tipo IV 
 
En las granjas de cuyes de la asociación de Pítipo se encontraron cuyes 

lactantes de tipo IV pero no reproductores ni animales en recría lo que 

indicaría que muchos de ellos han muerto o que los hijos son producto de 

los cruces con las otras genéticas y que estas no son puras. 
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Gráfico Nº 10. Composición de la población de cuyes tipo IV (%)

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2. Diagnóstico de la realidad de crianza de los productores del Distrito      
Pítipo – Batangrande- Ferreñafe. 

Considerando que el  tamaño de la población (N) fue 19 productores, (Anexo 

8.4), se evaluó al 100% de los mismos. Los resultados obtenidos de la 

encuesta fueron: 

1. En Pítipo 73.68 % de las crianzas son conducidas por un miembro varón 

de la familia encuestada y en 26.32 % lo realiza el  ama de casa. 
 



28 

 

 
            Fuente: Elaboración propia 

2. Al evaluar el estado de formalización de los productores de la 

Asociación de productores de cuyes Batangrande cuyo objetivo es 

insertarse en el mercado formal de cuyes de Jaén encontramos que el 

78.95% no está formalizado, 15.79% si tiene R.U.C. y 5.26% lo tiene 

en trámite, tal como se aprecia en el grafico 12. Esto se correlaciona 

con el grafico 13 donde la mayoría de productores tiene una 

producción a menor escala, lo que limitaría a la Asociación en estudio 

para insertarse en mercados paralelos a Jaén que demandan la 

presentación de RUC como los supermercados de la Región 

Lambayeque Tottus, Plaza Vea y Tiendas Makro que expenden carne 

de cuy envasado con film (Vivar, 2014). 
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Fuente: Elaboración propia 
 

3. Al preguntar el área destinada a la producción, se midió indirectamente 

la capacidad el manejo de cuyes, apreciando que 31.58% destina un 

área menor a 50 m2 pudiendo explotar hasta 64 reproductoras; 21.05 

% destina entre 50 a 100 m2 pudiendo criar hasta 216 reproductoras; 

21.05 destina de 100 a 200 m2 pudiendo explotar hasta 432 

reproductoras y 26.32% destina entre 200 a 800 m2 pudiendo criar 

hasta 1712. La mayoría de ellos producen a menor escala.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. De acuerdo a la SUNAT los galpones deben tener una vida útil de 3 

años y al apreciar la antigüedad de los galpones 10.53% tiene de 0 a 

12 meses evidenciando nuevas construcciones para desarrollar esta 

actividad, 73.68% respondió que tenía entre 12 a 36 meses. El 15.79% 

de productores tiene instalaciones mayores a 36 meses que deberán 

ser renovadas de manera técnica acorde con la realidad de la zona. 

 
               Fuente: Elaboración propia 

5. Al evaluar el número de galpones por productor, el 63.16% posee uno 

solo, demostrando que los productores dedicados a la crianza de 

cuyes tienen una población menor a los 1500 animales en galpón, 

26.32% han dividido su población en dos ambientes que no reúnen las 

condiciones de galpón apto para crianza, un 5,26% ha repartido su 

crianza en 3 ambientes y 5.26 % en 6 criaderos. Cabe señalar que 

dichos ambientes se han construido de manera empírica con material  

de la zona sin orientación técnica adecuada. Esta situación contrasta 

con los resultados del gráfico N°13 donde se aprecia que hay una sub 

utilización del espacio para las crianzas, lo cual encarece la producción 

y demanda mayor mano de obra. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6. Al evaluar la construcción de los galpones, el 73.68% los tiene de 

adobe, madera, calamina y mantas; 15.79% se presenta galpones de 

caña brava, madera y calamina y 10.53% de manta, madera y 

calamina. Demostrando la realidad de los productores es diferentes, 

desde lo económico, ubicación sin  asesoramiento y dirección técnica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. La fuente de luz en galpones y zonas de crianza permite realizar 

manejos nocturnos esto permite reducir la presencia de ratas. El 

73.68% de productores tienen luz eléctrica instalada empíricamente 

con riesgo de provocar accidentes por corto circuito para el personal 

que labora a diario. El 10.53% posee luz a motor y  5.26% posee 

alumbrado con panel solar. y 10.53% no tiene energía eléctrica. 

   

Fuente: Elaboración propia 

8. Todos los productores evaluados tienen dificultad de agua tanto para 

consumo humano y animal.  El 47.37% se abastece con agua del sub 

suelo, 31.58% utiliza agua potable y 21.05% agua entubada 

procedente del rio. Ninguna fuente es tratada antes de consumirlo lo 

cual se corre el riesgo de producirles enfermedades digestivas tanto a 

los productores así como a la crianza de cuyes.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

9. Al preguntar sobre los principales problemas sanitarios que afrontan 

las crianzas, 63.16 % sufren de abortos, debido al estrés calórico que 

se da principalmente desde noviembre a abril, logrando registrar una 

máxima temperatura de 35.8°C de 10.00 am a 2.00pm en el interior 

de los galpones superando lo manifestado por  Corrales (2012), la 

zona de confort del cuy es 16ºC a 24ºC y 50% a 90% de humedad 

relativa y que en Lambayeque existe stress calórico permanente para 

cuyes debido a temperaturas altas  máximas mensuales registradas 

durante todo el año. 21.05 % manifestó que mueren por problemas de 

timpanismo, esto se debe principalmente al mal manejo de la 

alimentación y uso excesivo de maíz en las raciones. 15,79 % afronta 

problemas por salmonelosis, se agudizan en los meses de enero, 

febrero y marzo. 



34 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Respecto a la presencia de ectoparásitos en cuyes el 78.95% sufren 

por problemas de pulgas y piojos, 10.53% tienen problemas de micosis 

y 10.53% de sarna. Estos problemas afectan la producción influyendo 

en la ganancia de peso y  la presentación de cuyes en el mercado. 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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11. Al evaluar el sistema de crianza, 68.42% sólo utiliza jaulas con el 

objetivo de mejorar el manejo y disminuir algunos problemas sanitarios 

en los cuyes. Un 31,58 % utiliza el sistema combinado utilizando jaulas 

y pozas, siendo más apropiado para el confort de reproductoras en 

pozas. Ningún productor utiliza el sistema de crianza sólo en pozas por 

el exceso de trabajo y problemas sanitarios que presenta. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

12. Respecto a la  presencia de equipos dentro de las jaulas y pozas de 

crianza, 94.74 % tienen un comedero y un bebedero, lo cual indica que 

los productores utilizan concentrado ya sea comprado o con sus 

propias mezclas para cuyes, Esta situación no se adecua a lo 

recomendado por Corrales (2013) de que se debe proveer de dos 

comederos a fin de que no haya competencia por el concentrado en el 

comedero. El 5.26 % tienen un comedero y dos bebederos indicando 

que los cuyes consumen gran cantidad de agua principalmente en 

época de calor. 
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      Fuente: Elaboración propia 

 

13. La clasificación de cuyes por categorías facilita un mejor manejo y 

selección genética adecuada. En la asociación de cuyes, 73.68 % los 

clasifica empíricamente, no adecuándose a la exigencia del mercado, 

sólo un 15.79% lo hace por categorías pero solo al momento del 

destete y 10.53 % no clasifica a sus animales, por desconocimiento y 

falta de orientación técnica sobre esta actividad en la crianza de cuyes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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14. El tamaño de camada posibilita la continuidad del negocio de cuyes 

debido a que las crías siguen dos destinos: para reemplazo y para 

venta al mercado de carne. Un 52.62 % de productores tiene 

camadas de dos crías por parto, indicador que se halla por debajo del 

tamaño promedio de 2.71 crías por parto, encontrado por Bustamante 

(2015), al evaluar el tamaño de camada cruzando cuyes regionales de 

Lambayeque con cuyes de línea sintética, bajo estrés calórico y   

42.11% obtiene camada de tres crías por parto, principalmente de 

raza andina, la cual según Chauca (2005) en el INIA ha sido formada 

mediante selección masal, a través de treinta y dos generaciones, en 

una población cerrada y teniendo en cuenta el número de crías 

logradas por parto. Ademas diversos reportes indican que esta raza 

presenta algunas características propias, mayor tamaño o número de 

crías por camada desde el nacimiento, cantidad que se mantiene 

hasta el destete La andina es una raza materna, siendo un potencial 

por explotar y 5,26% de productores obtiene  una cría por parto 

afectando la productividad del galpón. Los encuesta cuyes de primer 

parto, llamadas primerizas. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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15.  Existe tres sistemas de alimentación en cuyes a) sólo forraje, b) 

forraje y concentrado y c) sólo concentrado. El 100% utilizan el 

sistema mixto por ser eficiente en costos, aportes nutricionales 

siempre que el productor de el manejo correcto del forraje. 

Fuente: Elaboración propia 

16. El 78.95% produce forraje a su criterio y 21.05 % lo compra 

volviéndose dependientes de terceros con riesgo en la subida 

repentina de costos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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17. Respecto al alimento balanceado para cuyes el 84.21% compra 

alimento comercial, 15.79% compra los ingredientes de una fórmula 

preparada por ellos mismos para seguidamente mezclarlos y reducir 

costos. Esta situación hace que los animales de la “Asociación de 

cuyes Batangrande” no estén homogéneamente alimentados y unos 

ganaran mayor peso que otros, así mismo demuestra que la asociación 

no está pendiente de este detalle para reducir los costos de producción 

de todos sus asociados. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 

18. La alimentación es un acto fundamental en esta actividad ya que 

representa más del 60% de los costos de producción. El cuy es un 

animal que consume forraje y el número de veces que se le da el 

forraje por día es importante en esta especie. El 94.74 % le da forraje 

dos veces por día en la mañana y en la tarde, mientras un 5.26 % le 

dan sólo una vez por día debido principalmente a la falta de forraje 

para la alimentación de los cuyes. Este es un problema durante todo el 

año agudizado por la falta de agua. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

19. Un 94.74 % provee concentrado una sola vez al día a los cuyes debido 

a que la cantidad es baja y si se incrementa el número de veces 

aumentaría la cantidad y costo de mano de obra, mientras que 5.26 % 

acostumbra suministrar dos veces al día, debido a la poca 

disponibilidad de tiempo y pequeña cantidad de cuyes que manejan. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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20. Respecto a la selección de animales para mejorar la progenie 

mediante cruzamiento, el  100% no realiza mejoramiento genético por  

falta de conocimiento sobre la importancia y conocimiento de la 

genética que tienen para mejorar los animales de sus granjas, tal como 

lo demostró Bustamante (2015), al cruzar a los cuyes regionales de 

Lambayeque con machos de línea sintética mejorando la frecuencia de 

pariciones de tres crías por parto de 4.95% a 50% bajo estrés calórico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

21. Un 84.21 % de los encuestados vende sus cuyes individualmente y de 

manera colectiva mediante la asociación demostrando que la 

comercialización no está fortalecida en dicha organización, mientras 

que un 15.79% solo lo hace de manera colectiva mediante la 

asociación. Eso significa que como asociación entregan en forma 

irregular y debilitan la cantidad de entrega de cuyes en forma periódica, 

volumen  y peso homogéneo  tal como refiere Huamanta (2014) al 

evaluar los motivos de descontento de los restaurantes de Chiclayo 

que compran carne de cuy para sus clientes. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

22. Un 89.47 % de asociados no cuenta con una estructura de costos, por 

lo que es difícil controlar sus gastos y sacar su rentabilidad real de 

costos y beneficios,  sólo el 10.59% manifiesta que si saca sus costos 

reales,  demostrando la individualidad de manejo sin beneficio de todos  

los miembros de la Asociación de cuyes Batangrande.  

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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23. El peso para comercializar cuyes oscila entre los 800 a 1000 gr. El 

100% de los asociados evaluados manifiesta que espera que el cuy 

llegue a pesar entre 1000 a 1200 gr de peso vivo sin importar el tiempo 

que este en el galpón, lo que significaría un gasto adicional pues 

técnicamente el cuy de raza pura alimentado con forraje y concentrado 

debe lograr el kg de peso vivo a los 70 días siempre que se explote 

bajo las condiciones de confort y alimentación balanceada correcta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

24. El precio de venta para comercializar cuyes obtenido por el 100% de 

productores mediante la asociación oscila entre 20 S/ a 25 S/. cada 

unidad de cuy y si consideramos que la mayoría no lleva costos de 

producción hace que su rentabilidad sea mínima o que estén 

trabajando a pérdida con sus animales. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

25. La venta al por menor de manera individual lograda por 47.37% de los 

productores es de S/.15 a S/.20 mientras que 36.84% lo venden entre 

S/.20 a S/.25 la unidad de cuy y 15.75% con una ligera diferencia 

superior a los S/.25. Se observa que la venta individual afecta a la 

asociación que podría lograr un precio, mayor, por la capacidad de 

negociación directa con el consumidor final. 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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26. 78.95% de la población de cuy que se comercializan en Pítipo son 

machos, mientras el 21.05% comercializa cuyes machos y  hembras 

vacías en buen estado de salud por descarte o por edad muy adulta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

27. Al evaluar la frecuencia de venta de cuyes, 84.21% lo hace 

quincenalmente y 15.79% los saca semanalmente por dos motivos. 

porque vende a terceros y porque no se abastecen con el forraje que 

producen y consideran  vender al precio que  ofrecen. 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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28. Los cuyes son vendidos vivos al 100%, los consumidores señalan que 

no desean cuyes sacrificados, situación que coincide con lo hallado por 

Huamanta (2104) en las granjas de cuyes en la provincia de Chiclayo. 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

29. En el interior de cada galpón 52.63% presentó temperaturas de 26 °C a 

30 °C; en 26.32 % fue de 31°C y sólo en 21.05 % entre 21 °C a 25 °C. 

Considerando que la temperatura de confort de cuyes va de 14ºC a 

22ºC, 79% de crianzas están bajo estrés calórico lo cual no les permite 

lograr los pesos adecuados en el plazo de 70 días así como aumento 

de la susceptibilidad a enfermedades como la 

salmonelosis.
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    Fuente: Elaboración propia 
 

30. Respecto a la cantidad de cuyes sacados por venta, 57.89 % vende 

menos de 25 cuyes, 21.05 % vende entre 26 a 50, el 15.79 % entre 51 

a 100 cuyes y sólo 5.26 % entrega más de 100 cuyes por vez. 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 De los centros de expendio de comida en la ciudad de Jaén Región 

Cajamarca. 

1. Al clasificar los centros de expendio de comida que venden carne de 

cuy en su menú, 64.86% son recreos, 21.62% son restaurantes y 

13.51% son Marisquerías. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2. Los centros de expendio de la provincia de Jaén, manifiestan que la 

procedencia de cuyes  que ellos adquieren se ve reflejada ligeramente 

abastecida con un 45.95% de Cajabamba, el 24,32 % son cuyes 

procedentes de Cutervo, un 16.22% son  cuyes, de los productores 

que se encuentra en Lambayeque. Sólo un 13.51 % proceden de otras 

zonas más cercanas a la ciudad de Jaén. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3. Respecto al lugar de adquisición de carne de cuy  45.95% de 

establecimientos lo adquiere en el mercado de Jaén, 24.32 % en 

comerciantes intermediarios, 16.22 % compra directamente a los 

productores y 13.51 % a familiares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Al evaluar la confianza y satisfacción de los establecimientos que 

venden carne de cuy a sus clientes, 72.97% confía en su actual 

proveedor de cuyes, 27.03 % dice que optaría por una competencia 

alternativa convirtiéndose en un mercado potencial por estar 

insatisfechos con sus actuales proveedores. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Al evaluar el motivo por el cual no se hallaban contentos con su actual 

proveedor, el 51.35 % manifestó por falta de uniformidad en los cuyes 

adquiridos, 24.32 % dijo  que no tienen continuidad en la entrega, 

21.62% está disconforme con el elevado costo del cuy y sólo un 2.70 

% refirió haber detectado problemas sanitarios. Coincidiendo con 

Huamanta (2014) a excepción de los problemas sanitarios que no 

fueron reportados por este autor en los restaurantes de Chiclayo que 

expenden carne de cuy. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6. Respecto a la forma de adquirir el cuy para sus negocios de comida, el 

89.19 % mencionan que lo compran al precio por unidad de cuy y un 

10.81 % lo compra por kilogramo de peso. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



52 

 

7. Respecto al pago por unidad o kg. de carne de cuy, 67.57 % paga 

entre S/. 21 a S/.25; 18.92 % paga entre S/ 15 a S/ 20 y 13.51 % paga 

un precio de S/ 26 a S/.30. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

8. Al evaluar la presentación de compra de cuyes, el 83.78 % de 

establecimientos lo quiere vivo, 10.81 % beneficiado fresco y 5.41 % 

beneficiado refrigerado. 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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9. Al evaluar la aceptación de carne refrigerada, el 94.59 % de 

establecimientos no lo acepta por desconfianza, el 5.41 % si optaría 

por comprar carne de cuy refrigerado. 

 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

10. Al evaluar la posibilidad de venderles cuy enlatado, 94.59 % menciona 

que no compraría bajo esta presentación y 5.41 % si desearía comprar 

bajo esta modalidad. 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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11. Sobre el consumo de carne de cuy en los establecimientos de comida 

en Jaén, 97.30 % muestra una subida y solo 2.70 % manifestó que la 

ventas de carne de cuy estaban descendiendo, lo cual podría estar 

asociado a la forma de preparación, precio, etc. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 

12. los establecimientos que demandaron carne de cuy, 32.43 % lo 

cuantifica en 11% a 15 %; 29.72% ha crecido entre 5% a 10%;  21.62 

% manifiesta la demanda ha crecido en 16 % a 20% y el 16 .22 %  

 
               Fuente: Elaboración propia 
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4.4 DE LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE JAÉN - CAJAMARCA. 

1. De las 383  encuestas aplicadas 50.26 % fueron mujeres y 49.74% 

varones ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Jaén. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

2. De la población evaluada 84.29 %  consume  carne de cualquier 
especie y 15.71 % no lo hace por motivos de salud, religión u otros 
motivos. 

              
Fuente: Elaboración propia 
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3. De los que consumen carne de cualquier especie, el 87.17% consume 

carne de cuy, 12.57 % no consumen carne de cuy y 0.26 % no opinan. 

 

               Fuente: Elaboración propia 
 

4. Al indagar el motivo por el cual no consumían carne de cuy, 42.86 % 

dijo  por el precio muy elevado en los diferente establecimientos, 

38.78% por desconocimiento de su valor nutricional, 12.24 % porque lo 

asocia a la rata y 6.12 % no lo consume porque su sabor no le es 

agradable. Aquí podemos apreciar que un porcentaje significativo de 

consumidores aún cree erradamente que el cuy se “aparea” con la rata 

coincidiendo con la conducta del consumidor en Lambayeque donde 

un 42% de consumidores no consumen por esta idea equivocada 

(Huamanta 2013), por  lo que se debe seguir educando en este 

aspecto y en las bondades de la carne de cuy hacia el consumidor  

para lograr mayores resultados en la aceptación.  
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Fuente: Elaboración propia 

 
5. En los consumidores que consumen carne de cuy, 59.88 % lo hace por 

costumbre familiar, 35.05 % por su valor nutritivo y 5.09 % para 

mejorar su salud. 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 

6. Sobre la frecuencia de consumo de carne de cuy, 29.55 % consume 

una vez al mes, 28.66% semanalmente mayormente a fines de ésta, 

21.49 % en forma semestral, 19.55 % trimestralmente y 1.19 % anual.  
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            Fuente: Elaboración propia 
 
 

7. Sobre el lugar de compra de cuy para consumo 45.97% se 

autoabastece, 22.09 % en el mercado de Jaén, 19.40% en centros de 

comida, 8.96 % compra a familiares y amigos y 3.58 % en ferias. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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8. Sobre  la forma de adquisición de cuyes, 58.81% prefiere cuy vivo, 

16,72% preparado, 16.12% beneficiado y 8.36% beneficiado fresco. 
 

            
Fuente: Elaboración propia 

 

9. Respecto a la forma de presentación para comprar cuyes,  el 66.27 % 

de los consumidores de Jaén prefieren cuyes adultos y grandes, 32.24 

% prefiere que el cuy sea tierno y grande y 1.49 % busca otras 

características como mejor sabor. 

 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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10. Sobre la preferencia del sexo de cuy, 80% de los encuestados 

prefieren que sea macho y 20 % prefiere que sea hembra. 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

11. Sobre el precio de compra de cuyes, 54.03 % lo adquiere entre S/. 21 a 

S/.30; 25.67 % compra entre S/.15 a S/.20; y 20.30 % menciona que lo 

compra  a precios superiores de S/.30 por comprarlos preparados. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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12. Respecto al peso de compra, 54.63 % prefiere cuyes vivos entre 1000 

gr a 1500 gr; 40.90 % desea entre 500 gr a 1000gr; 2.99 % prefieren 

de 500 gr y sólo 1.49 % pesos mayores a 1500 gr. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

13. Al evaluar la posibilidad de incremento de consumo de carne de cuy en 

los consumidores de Jaén, 89.25 % manifestó que si y 10.75 % que no. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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14. De los consumidores que no desean incrementar su consumo, 57.50 % 

dijo por el costo muy elevado y 42.50 % porque la carne de cuy no es 

carne magra. Lo que evidenciaría la venta de cuyes engrasados que 

estarían siendo comercializados en este mercado. 
 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

15. Al evaluar el conocimiento del uso del cuy en salud humana,  91.64% 

sabe que se usa para la salud de personas y 8,36% desconoce. 
 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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16. Sobre el conocimiento del cuy en procesos de “limpia” 46.41% conoce 

de este procedimiento, 35.62% conoce en forma de limpia y 

preparación de caldo de cuy para tratamiento del cáncer, 15.03 % sabe 

que se utiliza en caldo de cuy para tratamiento de cáncer, 2.61 % 

conoce otras formas de utilizar al cuy y 0.33 % no conoce nada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Existe una demanda insatisfecha de cuyes en el mercado de Jaén tanto a 

nivel de consumidores directos y de locales que venden comida incluyendo 

el cuy en su menú lo cual no podría ser atendida satisfactoriamente por la  

Asociación de productores de cuyes de Pitipo por presentar deficiencias de 

organización, comercialización, alimentación, sanidad y manejo que vienen 

influyendo en bajos índices de producción y productividad de las granjas de 

cuyes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 -  Instalar un centro piloto de crianza de cuyes, además seleccionar animales y 

elegir a los mejores reproductores machos para ser incorporados a las 

granjas de cuyes. 

- Adecuar el manejo de los cuyes de la Asociación para garantizar una entrega 

quincenal al mercado de cuyes de Jaén de acuerdo a sus requerimientos. 

- Realizar estrategias de capacitaciones para incorporar consumidores 

potenciales de carne de cuy que actualmente no lo realizar por relacionarlo 

con las ratas. 

- Desarrollar una linea de producción de cuyes negros para el mercado de 

cuyes utilizados en el proceso de limpia dentro del mercado de la salud. 
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VI. RESUMEN 

Los diagnósticos actualizan información para orientar acciones entre 

productores y mercados. El estudio tuvo como objetivo caracterizar la oferta y 

demanda. Se utilizó la técnica de entrevista y como instrumento la encuesta. 

Con metodología de Z, nivel de confianza de 95%, 50% de probabilidad de éxito 

y 5% de error se evaluaron 19 productores de Pítipo (Lambayeque) y  383 

consumidores de Jaén (Cajamarca). Los productores varones (74%) y mujeres 

(26%) son mayormente informales (84%), 26% destina 200 a 800 m2 a la 

crianza y 63.16% aloja menos de 1500 cuyes/galpón, con 35.8ºC de 

temperatura media interna. 84% presenta abortos, 16% tiene muerte por 

timpanismo y salmonelosis. 79% tiene infestación de pulgas y piojos y 10.53% 

sarna y micosis.  100% no analiza el agua suministrando una vez al día. 42.8% 

cría en jaulas y 32% combina con pozas. 94.74% suministra alimento mixto 2 

veces al día. 79% usa maíz chala y 84% compra concentrado. 74% selecciona 

animales empíricamente y 52% obtiene 2 crías por parto. 84% negocia colectiva 

y particularmente. El 58% vende menos de 25 y 5% más de 100 cuyes por 

venta. En Jaén el cuy preparado se vende en: recreos (65%), restaurantes 

(22%) y marisquerías (14%). 46% compra en Jaén, 24% en intermediarios y 

16% en productores. 27% está descontento por falta de uniformidad (51%), 

entrega discontinua (24%) y elevado costo (22%). 84% los prefiere vivos. 95% 

rechaza al cuy congelado y enlatado. Los consumidores de casa varones (50%) 

y mujeres (50%) prefiere vivos (59%), joven y grande (32%),  adultos y grandes 
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(66%).  94.64% conoce el uso en limpia y Cáncer. Se concluye que existe un 

desfase entre el mercado de Jaén y productores de cuyes de Lambayeque. 
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VIII. ANEXOS 

8.1 ENCUESTA PARA  PRODUCTORES DE LA “ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE CUYES BATANGRANDE” 

1. Sexo del encuestado. 

a) Masculino. B) femenino. 

2. Tiene R.U.C. 

a). Si (  )     b). No  (    )    trámite).   (    ) 

3. Área del galpón. 

a). Menor a  50mt2    b). 50 mt2 a 100mt2 c). 100mt2 a 200mt2  d) 200mt2 a 

800mt2 

4. Antigüedad del galpón. 

a) De 0 Meses a 12 Meses. b) 12 meses a 31 meses. C)  31 meses a 80 

meses. 

5. N°. De galpones. 

a) 1.  b) 2. c) 3. d) 4. e) 5. f) 6.  

6. Tipo de material del galpón. 

a) Adobe, madera, calamina, mantas. b) ladrillo, cemento  fierro, calamina.  

c) caña brava, madera, calamina d)  manta, madera, calamina. 

7. Tipo de  luz. 

a) Luz eléctrica. b) luz a motor. c) luz a panel solar. d)  no tiene. 

8. Tipo de agua. 

a) Agua potable.   b) agua entubada.  c) agua del sub suelo. d) agua de rio. 

9. Tipo de enfermedades presentes. 

a) Salmonelosis.  b) neumonía.  c) timpanismo. d) abortos. 

10. Tipo de ectoparásitos presentado. 

a) Pulgas y piojos. b) micosis c) sarna. 

11. Alojamiento del cuy en el galpón. 

a)  Sólo Jaulas.  b) Jaulas y pozas. c) sólo pozas. 
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12. N° de comederos y bebederos por jaula. 

a) 1 Comedero: X 1 Bebedero. b) 1 Comedero: X 2 Bebedero. 

13. Tipo de clasificación de cuyes. 

a) En forma práctica. b) por categorías. c) no realizan. 

14.  N°. De crías al nacimiento por cuy hembra. 

a)1   b) 2   c) 3   

15. N°. De veces de suministrarle forraje. 

a) Una vez al día. b) dos veces al día. c) tres veces al día. 

16. N°. De veces de suministro de concentrado. 

a) Una vez al día. b) dos veces al día. c) tres veces al día. 

17. Realizan mejoramiento genético. 

a) Si.  b) no. 

18. Forma de negociación. 

a) Colectiva. b) colectiva e individual. 

19. Tiene estructura de costos de producción. 

a) Si.  b) no. 

20. Sistema de alimentación. 

a) Solo forraje  b) forraje y concentrado. 

21. Peso promedio de comercialización. 

a) De 500gr a 800gr. b) 800gr a 1000gr c) 1000gr 1200gr d) a más de 1500gr. 

22. Precio de venta por unidad al por mayor. 

a) S/. 15.00  a  S/. 20.00 b) S/.20 a S/ 25 c) más de S/.25 

23. Precio de venta por unidad al por menor. 

a) S/.15.00 a  S/.20.00. b) S/.20 a S/ 25 c) más de S/.25 

24. Demanda más frecuente del comprador. 

a) Cuy macho. b) Cuy hembra 

25. Frecuencia de compra. 

a) Diario. b) Semanal. c) Quincenal. 

26. Tipo de presentación de comercialización. 

a) Vivo. b) beneficiado fresco. c) beneficiado congelado. 

27. Forraje utilizado. 
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a) Cultivo propio.  b) Forraje comprado. 

28. Concentrado utilizado. 

a) Elaboración propia b) comprado. 

29. Temperatura interna del galpón. 

a)  15C° a 20C°. b) 21C° a 25C° c) 26C° a 30C° d) de 30C° a más. 

30. Cantidad de cuyes que entrega al comprador. 

a) 0 a 25 Cuyes por vez b) 26 Cuyes a 50 Cuyes por vez c) 51Cuyes a  100 

Cuyes por vez d) 100 cuyes a más. 

 

8.2 ENCUESTA DIRIGIDA  A CONSUMIDORES 

1. Sexo del, encuestado. 

a) Varón.   b) mujer. 

2. Consumo de carne. 

a) Si    b) No  

3. Consume carne cuy. 

a) Si    b) No  

4. Motivo no consumo carne cuy. 

a) Parecido a roedor    b) Sabor  c) Desconozco sus bondades  

5. Motivo consumo carne cuy. 

a) Valor nutricional carne   b) por salud    c) por costumbre familiar  

6. Frecuencia consumo carne anual. 

a) Semanal. b) mensual. c) trimestral d) semestral e) Anual. 

7. Lugar adquisición carne cuy. 

a) Mercado de Jaén. b) crianza familiar. c) Crianza propia    d) Ferias.        

E) otros  
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8. Presentación de compra carne cuy. 

a) Vivo b) Sólo beneficiado  c) Congelado d) Fresco  e) preparado   

9. Características compra preferida. 

a) Joven y grande. b) Adulto grande. c) Otros. 

10. Sexo de cuy preferido en compra. 

a) Cuy machos.  b) Cuy hembras. 

11. Precio compra cuy vivo. 

a) S/.15 a  S/.20. b) S/.21 a  S/.30. c) a más de S/.30. 

12. Peso del cuy vivo comprado. 

a) Menor 500gr. b) 500gr a1000gr. c) 1000gr a 1500gr. d) Más de 1500gr.  

13. Incremento del consumo de carne del cuy. 

a) Si    b) No  

14. Por qué no incrementaría su consumo. 

a) Elevado costo. b) poco rendidor. 

15. Conoce aplicación de cuy en salud. 

a) Si    b) No  

16. Aplicación que conoce. 

a) En limpia  b) En caldo de cuy para el cáncer  c) Los dos. 

 

8.3 ENCUESTA PARA RESTAURANTES O LUGARES DE VENTA DE CUY 

PREPARADO 

1. Tipo de establecimiento. 

      a) Recreos b) restaurantes c) Marisquerías. 

2. Adquiere carne de cuy para su establecimiento. 

a) Si.  b) No. 

3. A quién le compra la carne de cuy. 

      a) Familiares b) Intermediarios c) productores de cuyes. d) mercado de 

Jaén.    
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4. Está contento con su actual proveedor de carne de cuy. 

a) Si.  b) No. 

 

5. Qué problemas encuentra en la carne de cuy. 

a) Falta de uniformidad. b) Falta de continuidad en la entrega c) Precio  

b) elevado.  e) Problemas sanitarios. 

 

6. Cómo lo adquiere la carne de cuy. 

a) Unidad  b) Kilogramos. 

 

7. Precio de la compra del cuy vivo. 

     a) S/.15 a  S/.20. b) S/.21 a  S/.25. c) S/.25 a S/.30. 

8. Qué forma de presentación lo compran la carne de cuy. 

      a) Beneficiado  refrigerado. b)  vivo. c) beneficiado fresco 

9. Compraría carne de cuy refrigerado. 

      a) Si.  b) No. 

10. Compraría carne de cuy enlatado. 

      a) Si.  b) No. 

11. Cuál es la tendencia del consumo de carne de cuy en el establecimiento. 

a) Creciente  b) Decreciente 

 

12. Qué porcentaje se viene consumiendo carne de cuy en su establecimiento. 

      a) 5 a 10%  b) 10 a  15%  c) 15 a 20% d) 20 a 25% e) 25% a más 
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8.4. Relación de productores según el acta de aprobación el 13 de Julio del 

2015, de la Asociación de productores de cuyes Batangrande.  

N° Nombres y Apellidos Lugar DNI 

1 Edilberto Martínez Bermeo La zaranda 3241801 

2 Donaban Martínez Bermeo La zaranda 3231250 

3 Ramón Paredes Benítez La zaranda 17426744 

4 Marina Mendoza Altamirano  La zaranda 16774904 

5 Domitila Olivera Guerrero La zaranda 27746742 

6 Amelia Ruiz Frías Santa Clara 33592673 

7 
Segundo Máximo Guevara 
Villanueva Tres Puentes 80404630 

8 Pedro Carranza Morí Tres Puentes 42318182 

9 Pedro pablo Martínez Navarro Batangrande 17449995 

10 Federico Sánchez Llaguento  Batangrande 17426546 

11 Exequiel Carranza Morí Batangrande 41250795 

12 Oscar Manuel Monsalve Briones 
Patapón el 
Ciruelo 40983082 

13 Dandi Hamilton Aguirre Tocas La Paz-Patapon 41537302 

14 Adalino Pérez La Paz 40128187 

15 Maribel Liliana Domínguez Obregón La traposa 15748522 

16 Consuelo Romero Mego  La traposa 17426281 

17 José Wilian Gonzales El Papayo 44967201 

18 Marino Rojas Medina la traposa 16676064 

19 Mari Edit Carranza Fernández Santa Rosa 40708757 

 

 
 


