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E D I T O R I A L



Agro es una colección de libros que cons  tuye una base informa  va de con-
sulta valiosa, que permi  rá a los lectores obtener los conocimientos nece-
sarios para el desarrollo y puesta en marcha de una ac  vidad produc  va 
rentable, compe   va y sostenible, con la que puedan generar un benefi cio 
económico.

Los libros de esta colección han sido escritos por profesionales con un alto 
nivel de conocimiento y experiencia en los temas de agricultura, ganadería, 
pesquería, forestal, agroindustria, tecnología agrícola y medio ambiente. 
Con esta serie de publicaciones se espera contribuir a mejorar las tecnolo-
gías produc  vas, y que además sirvan de aporte en la mejora de la calidad 
y el desarrollo produc  vo del país.

La colección Agro está dirigida a productores, extensionistas, técnicos, estu-
diantes, empresarios y público emprendedor interesado en poner en prác-
 ca un negocio agropecuario, o desarrollar y mejorar el que ya poseen.

Todos los libros que forman parte de esta colección man  enen similitudes, 
tanto en su estructura como en los nombres asignados a cada capítulo; por 
otro lado, se incluyen temas como el manejo ambiental y planes de nego-
cios, ofreciéndose guías de autoevaluación por cada capítulo, pruebas de 
dominio prác  co y un glosario de términos. Esta información está redac-
tada con un lenguaje sencillo, atrac  vo y de alta calidad, además de estar 
ilustrada con gráfi cos e imágenes a todo color que facilitan la comprensión 
didác  ca de los temas.

PRESENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
COLECCIÓN AGROCOLECCIÓN AGRO





Ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina (UNALM) de Lima-Perú (2013). Su formación está dirigida hacia la pro-
ducción de animales menores, destacando su labor como encargado del 
área de cuyes y cabras de la Granja de Animales Menores, de la Facultad de 
Zootecnia de la UNALM. Asimismo, realiza trabajos de formulación y eva-
luación de proyectos de inversión y planes de negocio. En la actualidad, 
realiza capacitaciones y asesorías en la producción de cuyes y, además, se 
dedica a la crianza de cuyes en su propia granja.

Ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Moli-
na (UNALM) de Lima-Perú (1982). Realizó la Maestría de Economía Agrícola 
en la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima-Perú (1996). Durante 
su vida profesional ha dirigido la jefatura de la Granja de Animales Menores 
y el Programa de Aves y Animales Menores, de la Facultad de Zootecnia 
de la UNALM. En la actualidad, se desempeña como docente del Departa-
mento Académico de Producción Animal de la Facultad de Zootecnia de la 
UNALM; siendo profesor principal de las cátedras de Producción de cuyes, 
Caprinos, Producción de animales menores y animales y Producción de ani-
males silvestres y no convencionales. Asimismo, destaca como juez princi-
pal de concursos de animales menores en exposiciones a nivel nacional en 
el Perú (Huancayo, Pasco, Cajamarca, Lima, Tacna y Arequipa) y, además, 
como organizador y ponente de cursos de extensión para la comunidad en 
coordinación con la Ofi cina Académica de Proyección Social de la UNALM. 
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En los úl  mos años la crianza del cuy (Cavia porcellus) viene logrando altos 
niveles de desarrollo. El planteamiento de subsistencia se ha suprimido por 
el de una visión de progreso técnico impulsado mediante la producción de 
carne, desde inicia  vas familiares hacia horizontes empresariales. De este 
modo, la crianza del cuy se ha conver  do en una importante alterna  va 
como ac  vidad económica local y nacional.

Cada vez hay más personas interesadas en incursionar dentro de esta ac  -
vidad pero lo hacen con escaso conocimiento y capacitación. Por lo general, 
se cree que el cuy por ser un animal pequeño es de simple y fácil manejo, 
de ahí que muchas veces dirigen su criterio de cría solo a la alimentación 
y asumen que del resto se encarga su naturaleza misma. No obstante, en 
la actualidad, los criadores buscan obtener la máxima efi cacia en todas las 
etapas del ciclo produc  vo de la crianza, midiendo principalmente índices 
como el número de crías logradas por reproductora y la velocidad de creci-
miento de los animales en el engorde; pero excluyen otros aspectos impor-
tantes como son el consumo de alimento y el mérito económico. 

El presente manual pretende conver  rse en un instrumento que permita a 
productores, técnicos, estudiantes y público en general conocer los linea-
mientos básicos y necesarios para lograr adaptar o realizar una adecuada 
metodología de crianza técnica; de acuerdo a las necesidades par  culares 
que requiere cada productor, sus capacidades y sus obje  vos planteados 
para lograr una producción exitosa.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN





La crianza de cuyes cons  tuye una ac  vidad importante y de gran poten-
cial debido a que la carne de cuy es una valiosa fuente de alimento y de 
ingreso económico; por ello, la presente publicación  ene como obje  vo 
brindar una perspec  va general de la crianza de cuyes con el fi n de facilitar 
su manejo en búsqueda de la máxima efi ciencia produc  va, alcanzando la 
op  mización técnica y económica en esta crianza. 

El libro presenta conceptos, métodos actualizados, consejos prác  cos y 
evaluaciones instruc  vas basadas en las necesidades e interrogantes de los 
criadores de esta especie. Además, introducirá al lector en el manejo pro-
duc  vo, alimentación, reproducción, mejoramiento gené  co e implemen-
tación de una granja. De ahí que su contenido no solo le permi  rá nutrirse 
de conocimientos, sino le guiará para emprender una ac  vidad comercial 
exitosa.

Esta publicación se divide en nueve capítulos, en los que se exponen las 
bases sobre las que se asienta la crianza y producción de cuyes. La meto-
dología emplea un lenguaje sencillo y provisto de palabras técnicas simples 
incorporadas paula  namente, lo cual posibilita interactuar de forma com-
pe   va con profesionales y productores dedicados con este tema.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
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Los conceptos actuales que se conocen en la crianza de cuyes cons  tuyen 
el resultado de años de inves  gación por parte de personas e ins  tuciones 
dedicadas a esta especie. Por tal mo  vo, en el presente capítulo se detallan 
los antecedentes y origen de esta crianza, resaltándose nociones básicas 
como la clasifi cación de los sistemas produc  vos, los  pos y variedades de 
cuyes. Asimismo, se destaca la importancia del cuy como animal y especie 
autóctona que hoy en día es referente de nuestro país. Los temas desarro-
llados enriquecerán al productor, fortaleciendo su conocimiento integral de 
la especie y dándole mayor seguridad a su desarrollo técnico.  

Generalidades
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El cuy (Cavia porcellus) es un animal roedor proveniente de los pajonales altoandi-
nos de América del Sur. Su actual gené  ca surge de la domes  cación de las cavias o 
cuyes silvestres como son, por ejemplo, la Cavia cutleri y la Cavia tschudii, animales 
que presentan, por lo general, color barrado o a  grados, nariz pun  aguda y orejas 
ver  calmente erectas. (Luna et al., 1969)

Con respecto a la domes  cación del cuy se sos  ene que podría haberse dado hace 
2500 o 3600 años, debido a evidencias obtenidas en las evaluaciones estra  gráfi cas 
hechas en el Templo del Cerro Sechín, en donde se hallaron numerosos depósitos 
de guano de cuy (Tello, 1956; citado por Luna et al., 1969). Asimismo, se ha podido 
determinar que la carne de cuy en los años 250 a 300 a. C. ya era consumida por el 
hombre y que por el año 1400 d. C. casi todas las viviendas poseían una zona des  -
nada para la crianza de cuyes (Engel, 1966; citado por Luna et al., 1969).

De este modo, desde épocas muy an  guas, la crianza del cuy se masifi có principal-
mente en las poblaciones de la sierra peruana y luego inició su diversifi cación con 
la migración de los habitantes de la misma hacia las principales ciudades de la costa 
peruana. Ello ha generado el comienzo de lo que en la actualidad se ha conver  do 
en una importante demanda para la carne de esta especie a nivel de la mayor parte 
del territorio nacional y de otras regiones similares de países vecinos, además se ha 
verifi cado un potencial mercado externo representado por las colonias andinas radi-
cadas en países como Estados Unidos, Japón, entre otros.

1.1 Antecedentes históricos

Fig. 1.1 Huaco de cuy, Cultura Chimú-Perú (Museo Nacional de 
Arqueología y Antropología e Historia del Perú)
Fuente: el autor.
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1.2 Crianza del cuy en el Perú

Fig. 1.2 Vista exterior del primer galpón de trabajo técnico para cuyes (UNALM)
Fuente: el autor.

El cuy (Cavia porcellus) es un animal de origen e interés sudamericano y par  cular-
mente andino, por lo cual la caracterís  ca principal de su explotación es que no exis-
te una tecnología muy desarrollada fuera de esta área geográfi ca. Solo en los países 
altoandinos y, en especial, en el Perú se ha trabajado con más énfasis su mejora. 
Precisándose que hasta la década de los años 60 prác  camente no exis  a ninguna 
propuesta tecnológica en la crianza de cuyes. Lo único existente que se registraba 
sobre esta especie era información sobre el cuy de laboratorio. A par  r de los anima-
les de laboratorio se determinó, por ejemplo, los requerimientos nutricionales de la 
especie (NRC, 1995), datos que sirven hasta el presente como base de trabajo para 
la tecnifi cación de la crianza de cuyes en el tema nutricional.

En el Perú, hacia el año 1962, exactamente en la Facultad de Zootecnia de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina, se inició el desarrollo de una tecnología específi ca 
para el cuy, labor que fue emprendida y dirigida por el maestro e inves  gador Dr. Car-
los Luna de la Fuente, quien formó el primer plantel sobre el que empezaría la tecni-
fi cación dirigida a la producción cárnica del cuy como obje  vo principal. El proceso 
de formación del plantel inició con la compra de cuyes criollos de diversos lugares del 
país, así como el desarrollo de la caracterización de las crianzas tradicionales y el  po 
de domes  cación que exis  a en dicha época.



G
en

er
al

id
ad

es
G

en
er

al
id

ad
es

2020

COLECCIÓN AGROCOLECCIÓN AGRO

Fig. 1.3 Vista interior del primer galpón de trabajo técnico para cuyes (UNALM)
Fuente: el autor.

La valiosa inicia  va por parte de la Universidad Agraria fue seguida posteriormen-
te por otros centros dedicados al tema pecuario, resaltándose entre ellos como los 
más importantes el Ins  tuto Nacional de Inves  gación Agraria (INIA) y la Universidad 
Nacional del Centro (Huancayo). El trabajo con  nuo por parte de estas y otras ins-
 tuciones buscan construir el conocimiento tecnológico produc  vo del cuy como 

animal zootécnico, estabilizando las variedades regionales, con el fi n de obtener un 
animal homogéneo gené  camente mejorado. Es importante mencionar que para 
lograr este ambicioso obje  vo, aún no concertado interins  tucionalmente, cada 
centro de inves  gación desarrolló y sigue desarrollando sus trabajos de manera pro-
pia y con fi nanciamientos de diferentes procedencias, lamentablemente de forma 
interrumpida.

De acuerdo a lo expuesto, la crianza del cuy en nuestro país es muy an  gua, ob-
servándose que aún el mayor porcentaje se realiza de forma tradicional, guiada 
principalmente por criadores que lo ven como un medio de autoconsumo y que no 
cuentan o no aplican mayor tecnifi cación. No obstante, es importante precisar que 
actualmente en el Perú, la visión produc  va y comercial de la cría de cuyes se está 
incrementando con la existencia de un mayor número de granjas con mayor grado 
de tecnifi cación; observandose una mejor potenciación de las mismas en los úl  mos 
años.
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1.2.1  Crianza empírica del cuy
La crianza empírica está regida por las labores y hábitos que se desarrollan de forma 
tradicional desde la an  güedad y aún hasta nuestros días, trasmi  éndose de gene-
ración en generación por todo el país. El trabajo y manejo en este  po de crianza se 
realiza en grupos o colonias «abiertas» sin ningún  po de separación de animales (es 
decir, sin tener en cuenta la clase, el sexo o la edad). Esto genera empadres prematu-
ros y la presencia de alta consanguinidad a causa de la jerarquía que establecen los 
machos dentro de este  po de colonias. Por otro lado, se muestra en muchos casos 
alta incidencia de desnutrición y condiciones medioambientales inadecuadas, no-
tándose con mucha frecuencia la existencia de ectoparásitos, excesiva humedad del 
ambiente de cría y, en general, importantes problemas infecciosos propios de la es-
pecie. Finalmente se realiza también con alta frecuencia la llamada «retroselección 
progresiva», que consiste en que los criadores benefi cian, consumen o venden los 
animales más grandes y desarrollados, eliminando irónicamente los mejores genes, 
y dejando en procreación a los peores ejemplares.

El sistema de producción que se prac  ca generalmente en el marco de la crianza 
familiar es empírico, caracterizado además por desarrollarse en función al apoyo de 
la mano de obra existente en los núcleos familiares. La producción generada en este 
caso es exclusiva para el autoconsumo con el fi n de proveerse de una fuente proteica 
de origen animal; sin embargo, en algunas oportunidades al disponer de un exceden-
te de animales los comercializan para generar ingresos en el hogar. No obstante, el 
empirismo, como ejercicio de prác  cas tradicionales, no es excluyente para crianzas 
medianas e incluso comerciales.

N
O

TA

 
La crianza empírica está más dis-
tribuida en la sierra del Perú y se 
basa en prác  cas y costumbres 
que se realizan tradicionalmente. 

Respecto a los sistemas de producción que se desarrollan en la crianza de cuyes en 
nuestro país, existen diversos criterios. Por ejemplo, hay dos niveles extremos de 
clasifi cación derivados del grado de tecnifi cación que presentan: la crianza empírica 
y la crianza técnica.  Sin excluir las diversas alterna  vas intermedias que también se 
prac  can.
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1.2.2  Crianza técnica del cuy
La crianza técnica se rige por ac  vidades prác  cas asociadas a conocimientos de-
mostrados por inves  gaciones con adecuados diseños y correctas interpretaciones 
direccionadas a la producción cárnica. Emplea métodos de planifi cación e imple-
mentación en los que se ejecutan acciones que se centran en la obtención de exce-
lentes resultados, manteniendo animales mejorados provenientes de ins  tuciones 
que trabajan en la tecnifi cación gené  ca de la especie. Esto con la fi nalidad de al-
canzar y mejorar los rendimientos registrados a través de parámetros produc  vos y 
reproduc  vos de los cuyes.

En el marco de sistemas de producción, el que abarca esta forma de trabajo es el 
que suele buscar fi nes comerciales, lo cual es poco difundido aún en el Perú. Por 
lo general, este sistema se establece en los principales valles cercanos a zonas ur-
banas porque es más fac  ble desarrollar un mercado donde ofertar la carne de los 
cuyes. La mano de obra para el sistema técnico se rige por la búsqueda de la mayor 
efi ciencia con el empleo adecuado de la tecnología. Los animales son seleccionados 
y agrupados teniendo en cuenta la clase, el sexo y la edad. Los reproductores y los 
cuyes de engorde (recría) se manejan en instalaciones independientes acondiciona-
das con implementos propios para cada etapa produc  va. En este nivel los controles 
se deben realizar con registros de producción, los cuales son indispensables para 
garan  zar la rentabilidad de la crianza a nivel empresarial.

Por otra parte, existen sistemas de producción intermedios entre la crianza empírica 
y la técnica que se prac  can indiferentemente en cualquier escala produc  va, al cual 

Fig. 1.4 Cuyes criados sueltos en el piso y alimentados con alfalfa 
(crianza empírica)
Fuente: el autor.
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Fig. 1.5 Crianza de cuyes en pozas (crianza técnica)
Fuente: el autor.

Fig. 1.6 Crianza de cuyes en jaulas al pastoreo (crianza técnica)
Fuente: el autor.

se recurre con mayor relevancia en la crianza denominada semicomercial. Esta se ca-
racteriza por presentar la u  lización de tecnología incipiente, teniendo incluso como 
base la crianza familiar organizada. En este nivel los productores invierten recursos 
económicos en infraestructura, siembra de forrajes y mano de obra (familiar) para 
el manejo de la producción, generando disponibilidad de animales para sa  sfacer el 
autoconsumo y comercialización de excedentes para generar ingresos. 
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1.3 Clasificación de los cuyes

Fig. 1.7 Crianza de cuyes en jaulas fi jas (crianza técnica)
Fuente: el autor.

Los cuyes des  nados para la producción cárnica presentan diferentes pautas para 
su clasifi cación, defi niéndose de forma más obje  va a razón de la gran heterogenei-
dad de los animales existentes en:  pos y variedades. A con  nuación se detallan los 
conceptos de estos y otros términos que se vienen relacionando actualmente con la 
crianza de cuyes.

A. Tipos
Conjunto de cuyes agrupados por caracterís  cas externas (feno  po o exterior) que 
no necesariamente son hereditarias. Generalmente las caracterís  cas externas 
convencionales son la forma del pelo, el color del pelaje, la conformación corporal, 
el color de ojos, etc.

B. Variedades 
Conjunto de cuyes que se agrupan en función de sus caracterís  cas produc  vas. Se 
defi nen como nivel produc  vo parámetros como el peso al destete, incremento de 
peso, tamaño de camada, etc.
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C. Razas 
Grupos de animales gené  camente diferenciados en los que se ha fi jado o estabili-
zado el promedio y la variancia de alguna determinada caracterís  ca. En animales 
de carne dicha caracterís  ca es de naturaleza produc  va (precocidad, prolifi cidad, 
etc.); por lo tanto, vienen a cons  tuir resumidamente «variedades comprobada-
mente estabilizadas».

D. Linajes o líneas 
Clasifi cación de los cuyes por su grado o nivel de consanguinidad, dicho término es 
más usado en cuyes de laboratorio.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es importante resaltar que en cuyes todavía 
no existen razas ni en el Perú ni en ningún otro lugar o país. Esto debido a la falta de 
registros con  nuados de fi jación de parámetros produc  vos y, además, por el incum-
plimiento de los procesos regulares de formación racial (protocolos). Se debe enten-
der por protocolo como una secuencia de pasos (al menos parcial)  análogos a lo que 
ocurre en otras especies. Ello incluye, por ejemplo, la verifi cación de la estabilidad 
produc  va con un número adecuado de generaciones mediante el pronunciamiento 
de una o más en  dades de nivel cien  fi co, diferente a la que presenta la supues-
ta raza; fi jación del estándar racial; libro genealógico (pedigree); determinación de 
ADN, marcadores moleculares o similares; existencia de uno más planteles o siste-
mas mul  plicadores registrados y monitoreados ofi cialmente, etc. (Sarria, 2011).

N
O

TA La prematura denominación de «razas en cuyes» está siendo mo  vo de falsas expecta  vas por 
el «lanzamiento» irresponsable de numerosas «razas», lo cual genera grandes perjuicios en el 
avance y desarrollo de la mejora gené  ca seria y sólida a nivel nacional. Esto ha favorecido más 
bien la acción de intermediarios acopiadores que se benefi cian de la lógica ignorancia popular en 
referencia a este término, produciéndose un sinnúmero de engaños de consecuencias fatales en 
cada emprendimiento nuevo o renovado.
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Fig. 1.9 Cuy  po 2
Fuente: el autor.

Fig. 1.8 Cuy  po 1
Fuente: el autor.

1.3.1  Tipos de cuyes
Considerando solo aspectos exteriores de los cuyes, se presentan los siguientes 
criterios y los consecuentes  pos:

A. Por la forma de pelaje
a) Tipo 1: Cuyes que presentan pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, pueden pre-

sentar o no un remolino en la frente, el color que presentan puede ser único 
o de la combinación de varios tonos. En el Perú es el  po más difundido y está 
defi nido como el mejor productor cárnico.

b) Tipo 2: Cuyes cuyo pelaje es corto pero con rosetas o remolinos que no siguen 
una misma dirección, pueden presentar colores únicos o diferentes combina-
ciones. En el Perú es el segundo  po más difundido y resalta por su producción 
cárnica.
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N
O

TA

 
Es importante tener en cuenta 
el  po de crianza y los fi nes de 
producción de la granja para de-
cidir el  po de cuy con el que se 
trabajará.

Fig. 1.10 Cuy  po 3
Fuente: el autor.

Fig. 1.11 Cuy  po 4
Fuente: el autor.

c) Tipo 3: Cuyes que presentan pelo largo que puede ser lacio o crespo. Este  po 
es poco difundido debido a que no presenta buena caracterís  ca cárnica. Prin-
cipalmente es solicitado como mascota por su belleza.

d) Tipo 4: Cuyes de pelo erizado, también llamados «acarnerados» o «merinos». 
Este  po, a pesar de presentar buena caracterís  ca cárnica, es moderadamen-
te difundido en el país a causa del limitado número de animales existentes.
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Fig. 1.12 Cuy  po A
Fuente: el autor.

Fig. 1.13 Cuy  po B
Fuente: el autor.

B. Clasifi cación por la forma del cuerpo
En el Perú se ha logrado iden  fi car dos  pos de cuyes bien diferenciados, eventual-
mente relacionados con la zona geográfi ca de origen. Estos son:

a) Tipo A o eco  po Cajamarca: Son cuyes que presentan el cuerpo redondeado, 
una cabeza grande (en función del tamaño del tórax), hocico corto y orejas 
caídas.

b) Tipo B: Son cuyes que muestran cuerpo alargado o anguloso, cabeza pequeña 
y triangular (en función del tamaño del tórax), hocico alargado, orejas even-
tualmente erectas o semierectas.
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Fig. 1.14 Cuy blanco con mancha marrón
Fuente: el autor.

Fig. 1.15 Cuy bayo
Fuente: el autor.

Fig. 1.16 Cuy marrón con blanco
Fuente: el autor.

C. Clasifi cación por coloración del pelaje
a) Claros: Son cuyes que exteriorizan pelajes de color blanco, bayo (beige), ma-

rrón y las  combinaciones entre estos colores.
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Fig. 1.17 Cuy negro
Fuente: el autor.

Fig. 1.18 Cuy plomo (agu  )
Fuente: el autor.

Fig. 1.19 Cuy marrón barrado
Fuente: el autor.

b) Oscuros (melánicos): Son cuyes que exhiben pelajes de colores como el negro, 
plomo, marrón barreado, y combinaciones entre ellos o con colores claros.
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Fig. 1.20 Cuy negro y blanco
Fuente: el autor.

Fig. 1.21 Cuy gris y blanco
Fuente: el autor.

Fig. 1.22 Cuy  po 1 de tres colores (negro, marrón y blanco)
Fuente: el autor.
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Fig. 1.23 Cuy  po 1 de tres colores (agu  , bayo y blanco)
Fuente: el autor.

Fig. 1.24 Cuy  po 2 de tres colores (negro, blanco y bayo)
Fuente: el autor.

Fig. 1.25 Cuy  po 2 de tres colores (agu  , bayo y blanco)
Fuente: el autor.



3333

C
ria

nz
a,

 p
ro

du
cc

ió
n 

y 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 c

uy
es

C
ria

nz
a,

 p
ro

du
cc

ió
n 

y 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

de
 c

uy
es

COLECCIÓN AGROCOLECCIÓN AGRO

Fig. 1.26 Cuy de ojos negros
Fuente: el autor.

Fig. 1.27 Cuy de ojos rojos
Fuente: el autor.

E. Clasifi cación por el número de dedos (sin trascendencia productiva)
a) No polidác  les: Son cuyes que presentan cuatro dedos en las patas anteriores 

y tres dedos en cada pata posterior. 
b) Polidác  les: Son cuyes que muestran más de cuatro dedos en cada pata ante-

rior y más de tres dedos en las patas posteriores.

D. Clasifi cación por el color de ojos  
Los cuyes pueden presentar ojos negros y ojos rojos, siendo lo segundo una ca-
racterís  ca que denota el factor de albinismo. Es importante resaltar que esto no 
 ene trascendencia produc  va según inves  gación cien  fi ca relevante.
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Fig. 1.28 Cuy no polidác  l 
Fuente: el autor.

Fig. 1.29 Cuy polidác  l 
Fuente: el autor.

N
O

TA Sobre este úl  mo criterio es ajeno a la verdad afi rmar que el mayor número de dedos (polidac  lia) 
en algunos animales, en este caso de cuyes domés  cos, sea sinónimo de «mejores cuyes», esta es 
una creencia popular muy an  gua sobre todo en la sierra del Perú. Por otra parte, recientemente 
se señala en Bolivia que este factor signifi caría todo lo contrario, es decir, una anormalidad, de-
generación, defecto o tara. Ninguna de estas dos aseveraciones  ene sustento técnico sufi ciente 
hasta la fecha (Sarria, 2014).

Respecto de esta nota debemos tener permanente cuidado con la información que 
recibimos y transmi  mos, pues muchas veces es distorsionada, mal interpretada o 
carece de validación cien  fi ca seria. Las afi rmaciones sin sustento técnico cien  fi co 
son opiniones personales vengan de donde vengan y pueden representar la causa 
principal o coadyuvante del fracaso de diversas crianzas.
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1.3.2  Variedades de cuyes
Tomando como criterio exclusivamente los rendimientos de determinadas caracte-
rís  cas produc  vas, las variedades podrían ser consideradas como «grupos prerra-
ciales». Se presentan entre ellas las siguientes: 

A. Variedades básicas  
Desde el enfoque de caracteres produc  vos a nivel preliminar, las variedades bá-
sicas serían:

a) Criollo: Es el cuy criado y seleccionado de manera empírica. Eventual e impro-
piamente es llamado cuy na  vo, ya que todo cuy es na  vo de los andes. 

Fig. 1.30 Cuy criollo
Fuente: el autor.

Fig. 1.31  Cuy mejorado
Fuente: el autor.

b) Mejorado: Es el cuy criado y seleccionado de manera técnica, el cual es ob-
tenido a par  r del anterior (cuy criollo) por las progresivas mejoras derivadas 
del manejo produc  vo y gené  co, dictadas por las inves  gaciones realizadas 
desde hace aproximadamente 50 años.
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B. Variedades  por su origen
Estas se defi nen en función del lugar donde se trabajó gené  camente a los ani-
males. Generalmente las variedades mejoradas reciben el nombre de los centros 
de mejoramiento de procedencia. En el Perú, en función de los años de trabajo de 
inves  gación, especialmente gené  ca, se presentan las siguientes variedades:

a) Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM): Es pionera en el trabajo de 
inves  gación de cuyes. En sus inicios generó la variedad  UNALM o La Molina. 

Posteriormente, en función del crecimiento de la población, se trabajó a nivel 
comercial en las instalaciones de la Granja de Cieneguilla, en donde se originó la 
variedad Cieneguilla-UNALM. El trabajo realizado en ambos casos fue en función 
de la precocidad de crecimiento de los animales.

Fig. 1.32 Vista interior del galpón (UNALM)
Fuente: el autor.
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Fig. 1.33 Vista interior del galpón (Cieneguilla-UNALM)
Fuente: el autor.

b) Ins  tuto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA) (Sede Lima): Esta ins  tución (antes 
llamada CIPA, INIPA, etc.) está dedicada al 
ámbito agropecuario. Realizó su trabajo 
en cuyes en función  de las caracterís  -
cas de precocidad y prolifi cidad de forma 
independiente. De esta manera generó 
las variedades Perú (precocidad), Andina 
(prolifi cidad) e In   (precocidad corregida 
por prolifi cidad).

N
O

TA Es importante tener en cuenta 
que no todos los animales que 
presentan el color respec  vo a 
las variedades Perú, Andina e 
In   son los referidos por el INIA. 
Estos animales solo se ob  enen 
con certeza en las instalaciones 
del centro experimental, ubica-
do en el distrito de La Molina.

Fig. 1.34  Cuy variedad Perú
Fuente: el autor.

Fig. 1.35 Cuy variedad Andina
Fuente: el autor.
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Fig. 1.36 Cuy variedad In  
Fuente: el autor.

Fig. 1.37 Vista interior del galpón IVITA-UNMSM
Fuente: el autor.

c) Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP): Los trabajos e inves  ga-
ciones fueron realizados en la Granja de Cuyes Yauris, perteneciente a dicha 
universidad. Generó la variedad de cuy Yauris, privilegiando el carácter de pre-
cocidad cárnica de los animales. En la actualidad esta variedad se encuentra en 
estado indefi nido.

d) Ins  tuto Veterinario de Inves  gación Tropical y de Altura (IVITA) UN-
MSM-Huancayo: El trabajo realizado por sus inves  gadores fue según el 
desarrollo de los caracteres de precocidad, desarrollo cárnico, prolifi cidad y 
habilidad materna. Genera cuatro subvariedades IVITA, con dirección fi nal a 
sinte  zar –en su momento– el preliminarmente promocionado cuy G (Jiménez 
et al., 2010).
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En la actualidad se reconocen muchos atributos que son conferidos a la carne de 
cuy para el consumo humano. Según Sarria (2014) entre algunos de ellos podemos 
mencionar:

a) Especie na  va: Es un animal procedente de los Andes de Sudamérica, fue do-
mes  cado desde  empos remotos por culturas preíncas como Vicús y Paracas 
para fi nes de la alimentación de los pobladores. 

b) Presente, aceptada y preferida en zonas de mayor desnutrición: Especialmen-
te con falencias proteicas, desde el sur de Colombia hasta Bolivia; incluyendo la 
integridad de las cordilleras andinas de Perú y Ecuador. Es considerada como una 
de las especies con mayor presencia e importancia en áreas de alta necesidad 
nutricional. 

c) Expandida a otras regiones: Como consecuencia de la migración de los pobla-
dores de los Andes peruanos hacia la costa del país, la preferencia por este  po 
de carne se expandió a dicha región donde se ubican las principales ciudades y 
se concentran los demandantes con mayor poder adquisi  vo. 

d) Altamente rús  ca: El cuy, incluyendo el mejorado, es un animal resistente a los 
factores medioambientales y a la crianza en sí. No depende de programas de 
vacunación que sirvan para normalizar su producción; sin embargo, esto no debe 
entenderse como si presentara sufi ciente inmunidad para soportar condiciones 
impropias de la cría en cau  verio, como son el hacinamiento, la falta de higiene 
o cualquier otra condición indeseable para el proceso de explotación.

e) Carne de alto valor biológico: El cuy  ene una carne de alta calidad en la medida 
que posea un conjunto de caracterís  cas. Las más importantes son las siguientes:

 w En la edad óp  ma de benefi cio (2 a 3 meses) la carne  ene alto nivel proteico 
y bajo nivel de grasa. No obstante esto es adicionalmente rela  vo, aparte de 
la edad y factores como la gené  ca y alimentación.

 w Presenta un mínimo nivel de colesterol y trigliceridos en su masa muscular.
 w Aporta la enzima asparaginasa, que es importante por sus principios 
an  neoplásicos. 

 w Presencia de  ácidos grasos esenciales, que son importantes en el sistema 
nervioso (neuronas) y en el sistema inmunológico (membranas celulares).

1.4 Importancia de la especie
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f) Ventajas compe   vas con otras especies pecuarias: Es importante mencionar 
que es una especie monogástrica herbívora, lo cual la convierte en no compe   -
va con el hombre, además que no requiere de altas inversiones, ni existen mono-
polios u oligopolios que distorsionen su mercado; así también la implementación 
de su crianza puede ser gradual.

g) Viabilidad comercial y económica: Actualmente existe una demanda insa  sfe-
cha amplia y técnicamente demostrada en las principales ciudades del país; y 
económicamente, la inversión inicial puede realizarse sa  sfactoriamente de for-
ma unitaria moderada, generando un importante margen de u  lidad. 
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Cuestionario de autoevaluación n.Cuestionario de autoevaluación n.o 1 1

Marque con un aspa (X) la alterna  va correcta.

1. ¿En qué año se inició el desarrollo tecnológico del cuy como animal para carne?

a) 1942  

b) 1962

c) 2002

2. ¿Quién fue el pionero en el desarrollo de la técnica de crianza de cuyes para carne 
en el Perú?

a) Dr. Ronald Jiménez Franco 

b) Ing. José Sarria Bardales

c) Ing. Lilia Chauca Francia

3. ¿Cuál es la crianza de cuyes que se rige por métodos de planifi cación e 
implementación, ejecutando ac  vidades adaptadas de conocimientos 
demostrados por inves  gaciones? 

a) Crianza mejorada

b) Crianza técnica

c) Crianza tradicional

4. Los cuyes que presentan pelo lacio, corto y pegado al cuerpo son del: 

a) Tipo 1

b) Tipo 2

c) Tipo 3

5. No es una caracterís  ca de la carne del cuy:

a) Presenta mínimos niveles de colesterol y triglicéridos.

b) Aporta la enzima asparaginasa. 

c) Tiene bajo nivel proteico y alto nivel de grasa.

d) Presenta ácidos grasos esenciales.

e) Todas las anteriores

d) 1992

e) 1952

d) Ing. Carlos Luna de la Fuente

e) Ing. Ángel Moreno Rojas

d) Crianza empírica

e) Crianza integral

d) Tipo 4

e)  Ninguna de las anteriores
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