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RESUMEN 

Uno de los problemas principales que tienen las familias rurales de la Sierra de 

Lima son sus bajos ingresos económicos los que no les permiten un adecuado 

desarrollo social. Específicamente, los pobladores de la comunidad de Chillaco se 

dedican principalmente a la agricultura; el contar con una sola actividad económica 

por lo que no cuentan con capital para invertir y aumentar su producción. Esta 

investigación plantea un sistema piloto doméstico y tecnificado para la crianza de 

cuyes con el objetivo de activar y facilitar una actividad económica complementaria 

para las familias rurales de este poblado. La propuesta implica un diseño de sistema 

de crianza de cuyes ecosostenible que les permite aprovechar sus recursos. Se 

aplicó el Design Thinking como proceso creativo para la solución del problema. Los 

resultados demostraron que la propuesta facilita la actividad y posibilita una 

adecuada crianza, alimentación, reproducción y limpieza; lo cual es beneficioso 

tanto para los cuyes como para los criadores. Así mismo, se encontró que, debido 

a su diseño apilable, se puede dedicar más espacio a esta actividad, por lo que la 

implementación de Quwi a mayor escala aumentará su producción. En conclusión, 

el piloto permitió comprobar que la propuesta de diseño es beneficiosa para la 

comunidad tanto económica como socialmente. Esto debido a que el tener unas 

jaulas verticales aumenta su capacidad productiva y, por ende, sus ingresos y, 

también, le dio a la familia cierto “estatus” o posición comparada con sus vecinos 

que realizan la misma actividad. 

Palabras clave – Economías rurales, Diversificación económica, Desarrollo eco-

sostenible, Crianza de cuyes 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

One of the main problems that rural families in the Sierra de Lima have is their low 

income, which does not allow them adequate social development. Specifically, the 

inhabitants of the Chillaco community are mainly engaged in agriculture; having only 

one economic activity doesn't allow them to invest and increase their production 

since they do not have the capital. This research proposes a domestic and technical 

pilot system for breeding guinea pigs with the objective of activating and facilitating 

complementary economic activity for the rural families of this town. The proposal 

implies an eco-sustainable guinea pig breeding system design that allows them to 

take advantage of their resources. Design Thinking was applied as a creative 

process to solve the problem. The results showed that the proposal facilitates the 

activity and enables adequate breeding, feeding, reproduction, and cleaning, which 

is beneficial for both guinea pigs and breeders. Likewise, it was found that, due to 

its stackable design, more space can be dedicated to this activity, so the 

implementation of Quwi on a larger scale will increase its production. In conclusion, 

the pilot allowed us to verify that the design proposal is beneficial for the community 

both economically and socially. This is because having vertical cages increases their 

productive capacity and, therefore, their income, and gives the family a certain 

"status" or position compared to their neighbors who carry out the same activity. 

Keywords – Rural economies, Economic diversification, Eco-sustainable 

Development, Guinea Pig Breeding 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Al Sur Este de la ciudad de Lima se localiza una zona denominada “Cuenca 

Lurín” donde se encuentra un río llamado “Río Lurín”, el cual colinda con el Norte 

de la Cuenca del río Rímac. La temperatura promedio de esta zona es de 20º C en 

la parte baja y puede bajar hasta los 2º C en la parte más alta de la cuenca (Felipe-

Morales, 2012). Así mismo, comprende diferentes centros poblados ubicados en 

dicha localidad. “Según el último censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2007, en la cuenca de Lurín habría una población de 193,597 habitantes, 

predominantemente urbana en términos totales.” (Villanueva, 2016, pág. 43). Tiene 

un recorrido total de 106 km y se divide en tres zonas: zona baja, zona media y zona 

alta.  

Un estudio realizado por la ingeniera Carmen Felipe-Morales (2012) muestra 

diferentes actividades económicas de esta cuenca: en primer lugar está la 

agricultura, donde se destacan como productos más cultivados la manzana, el 

membrillo, la cebada, la papa, alfalfa, tomate, arverja, entre otros; en segundo lugar 

se encuentra la ganadería de animales como las vacas, las cabras, los chanchos y 

se menciona un incremento en la crianza de cuyes en los últimos años, en tercer 

lugar, mencionan el comercio; en cuarto lugar, la manufactura; en quinto lugar, se 

presenta al transporte; y finalmente, la hotelería y restaurantes. Así mismo, esta 

misma investigación muestra los ingresos económicos de los pobladores, los cuales 

varían dependiendo su ubicación geográfica: la parte alta es la que tiene promedio 

de ingresos más bajos comparados a la parte media que tiene un promedio neutro, 

y la parte baja, con un promedio de ingresos más elevado que las dos anteriores.  

Esta investigación se situó específicamente en el distrito de Antioquía, ubicada 

en la parte media de la Cuenca del Río Lurín. Tiene una población de 

aproximadamente 1 189 habitantes (INEI, 2018, pág. 55) y se dedican 

principalmente a la agricultura. Sin embargo, esta actividad se ha visto cada vez 

más afectada por seis principales motivos: la dependencia al monocultivo, el uso de 

agroquímicos sin regulación, la degradación de los suelos, la deforestación de la 

zona, el mal uso de recursos hídricos y la alta demanda de productos importados 
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(Fuller, 2011). Antioquía se divide en diferentes centros poblados, mas la 

investigación se centra solamente en el poblado de Chillaco. Este poblado, tiene 

aproximadamente 200 habitantes y se encuentra a dos horas de distancia de la 

capital peruana. Aproximadamente el 40% de la población total de esta comunidad 

son niños o adultos mayores, lo cual puede ocasionar problemas sobre todo con las 

actividades económicas y generación de ingresos (EcoHumanita, 2020).  

Como ya se mencionó anteriormente, en toda esta zona la agricultura es la 

actividad económica predominante y Chillaco no es la excepción. Los productos 

agrícolas que más producen son manzanas, chirimoyas y paltas, los cuales son 

vendidos al mercado de frutas de Lima tras haber sido cultivados. Estos productos 

son cultivados a baja escala en parcelas, las cuales no tienen título de propiedad, 

si no que el distrito reconoce un espacio para cada familia (Ramos, 2016). Así 

mismo, de acuerdo con entrevistas con los pobladores, el proceso agrícola de cada 

fruto demora aproximadamente un año, es un proceso bastante largo y tedioso, ya 

que los mismos pobladores se encargan de hacer el proceso de polinización de 

manera manual de algunos frutos, por lo que tiene un costo económico y de mano 

de obra (Bernable F. , 2020).  

De la misma forma, hay algunas familias que se dedican a otras actividades 

económicas para generar mayores ingresos (Bernable G. , 2020), entre las que se 

puede resaltar la crianza de animales menores como chanchos, conejos y cuyes. 

La crianza de estos animales, si bien se da en algunas familias, es a menor escala 

y mayormente son en una habitación del hogar, en pozas hechas de cemento o 

triplay, lo cual no es muy salubre y no permite una adecuada separación entre 

pozas. Así mismo, muchas de estas familias no les brindan un adecuado espacio a 

los animales, por lo que crían cuyes con conejos y hasta pollos, todos en el mismo 

espacio y sin la adecuada separación entre ellos, por lo que las enfermedades se 

transmiten muy fácilmente. Adicionalmente, la forma de alimentar a los animales no 

implica un cuidado adecuado, ya que suelen poner las ramas de alfalfa y el pasto 

en el piso, en contacto con las heces de los animales. Si bien esta actividad permite 

generar algunos ingresos con la venta de los productos cárnicos a diferentes 
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clientes o restaurantes de la zona, dicha venta es mínima y la mayor parte de la 

producción es para consumo propio (Zavaleta, 2020).  

1.1. Problemática 

La ingeniera Felipe-Morales señala sobre la Cuenca del Río Lurín que “El 53% 

de pobladores de la cuenca es pobre. En la zona alta la pobreza llega a 48% de la 

población, y se incrementa al 73% en la parte media alta y media.” (2012, pág. 11). 

El tener pocos ingresos económicos ocasiona que haya niveles bajos en la salud, 

educación y desarrollo social. 

Figura 1: Chillaco 

 
Nota: Imagen de Chillaco y del valle. Fuente: Foto propia 

Un diagnóstico participativo de la ONG EcoHumanita (2020) indica que el 

principal sustento de esta comunidad es la agricultura, pero esta actividad no les 

genera los ingresos suficientes. “Los precios de manzano en la última campaña fue 

de S/ 2 la jaba de 20 kilos y en el chirimoyo S/ 3 el kilo (…).” (Ramos, 2016, pág. 

49). Esto evidencia que esta actividad como única fuente de ingresos no es 

suficiente debido a los precios de venta bajos de los productos. Una encuesta 

realizada a los pobladores (entrevista a los pobladores N°1, 2020) mostró que la 

mayoría de las familias tienen un ingreso semanal variable de entre 300 a 700 soles, 

originando en el mejor de los casos, un ingreso mensual de máximo de 2,800 soles 

por cada familia, monto bajo considerando que muchas familias cuentan con 4 o 5 
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integrantes. El hecho de no generar tantos ingresos económicos puede ocasionar 

un estancamiento en la producción de los pobladores, ya que no cuentan con capital 

extra para inversiones. Es por este motivo, que se buscará presentar una actividad 

económica complementaria a la actual, con el objetivo de diversificar la producción 

económica de las familias de este poblado, activar sus ingresos y mejorar sus 

condiciones de vida. 

Figura 2: Agricultura en Chillaco 

 
Nota: Imagen de un comunero de Chillaco en el valle con sus productos 
agrícolas. Fuente: Foto propia 

Se utilizará de caso de estudio un piloto realizado en dicha comunidad durante 

un tiempo aproximado de 4 meses. La familia piloto cuenta con diferentes 

actividades económicas: un restaurante/bodega, agricultura y ganadería menor: 

crían cuyes, pollos y conejos para su venta a los otros restaurantes de la zona o a 

los visitantes del poblado. Cada semana, la familia vende 4 cuyes machos por S/. 

20 cada uno, llegando a ganar S/. 80 por semana. El mínimo de cuyes que vende 

en un período de 3 meses es de 12 cuyes; es decir, que de cada camada vende 12 

cuyes destetados ya que el proceso de crianza dura dicha cantidad de meses 

(Zavaleta, 2021b). Esto les da un ingreso mínimo de S/. 960 anuales por la venta 

de cuyes para esta familia conformada por 5 integrantes. De acuerdo con lo indicado 

por la jefa de la familia, la señora Nilda Zavaleta (2021b), el bajo nivel de ventas de 

cuyes se debe al poco espacio que tiene para dedicarse a la crianza de cuyes; es 
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decir, el motivo de este problema es su capacidad productiva, no la demanda del 

producto. 

Figura 3: Criadero de la Sra. Nilda Zavaleta 

 
Nota: Imagen del criadero de la Sra. Nilda Zavaleta, es decir, el criadero en el que 
se llevó a cabo el piloto, donde se muestran los diferentes animales que crían: 
cuyes, conejos y pollos. Fuente: Foto propia 

1.2. Pregunta de investigación 

Actualmente, hay familias de la comunidad que se dedican a la crianza de animales 

menores, mayormente para propio consumo (Bernable G. , 2020). Crían 

especialmente cuyes por los bajos costos de su desarrollo, producción y facilidad 

en su crianza; sin embargo, no cuentan con un sistema que les permita expandirse 

para potenciar y evolucionar dicha actividad productiva para el aumento de ingresos 

económicos con el aprovechamiento de sus recursos. Esta investigación es 

relevante porque busca activar y diversificar la producción mediante una actividad 

económica que permita aumentar los ingresos económicos de los pobladores. Es 

pertinente su estudio ya que los pobladores tienen un conocimiento básico y un 

acercamiento a la crianza de cuyes, por lo que existe una gran oportunidad de 

concientizar y expandir esta actividad a más familias. De este modo, se propone la 
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siguiente pregunta de investigación ¿Cómo a través de un sistema piloto 

doméstico y tecnificado para la crianza de cuyes se facilita una actividad 

económica complementaria para activar y diversificar la producción y los 

ingresos económicos de las familias rurales de la comunidad de Chillaco en 

Lima? 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Diseño e innovación social 

Tras la Revolución Industrial surgió la necesidad de diseñar y fabricar objetos 

para cubrir la alta demanda del mercado, en esta etapa fue que inició el Diseño 

Industrial como disciplina. Desde entonces, ha buscado diseñar objetos de fácil 

fabricación para que se haga de manera masiva y que pueda cumplir con el alto 

nivel de consumismo del mundo. De acuerdo con lo que plantean Ventura y Bichard 

(2016), el diseño es una extensión de la cultura material, pero se extiende mucho 

más allá de la cultura de consumo, tiene también enfoques que pueden ser 

considerados antropológicos, que centran su propuesta en el usuario. Como se ha 

mencionado, el diseño buscaba inicialmente generar altos niveles de producción de 

materiales; sin embargo, a lo largo de los años, los diseñadores no solo han visto 

en su profesión lucrativa, si no que han encontrado necesidades que se deben 

cumplir en la sociedad a través de su labor. Como mencionan Batidas y Martínez, 

“(…) así como el diseño se ha asociado a las fuerzas del mercado, también han 

surgido propuestas, orientaciones e iniciativas que reflejan una toma de conciencia 

y una forma de actuar frente a los problemas y necesidades de la sociedad.” (2016, 

pág. 91). Esta toma de conciencia de los profesionales ha permitido que el diseño 

evolucione y se vuelva más inclusivo. Estas autoras también señalan que: 

(…) se instauró la convicción en que el diseño debe ir más allá de la 

satisfacción de necesidades del mercado y convertirse en un proceso o modo 

de acción para responder a problemáticas y necesidades más complejas, en 

aspectos sociales, ambientales, políticos y culturales. (2016, págs. 92-93) 

Desde entonces, se ha visto al diseño industrial como una profesión que puede 

dirigirse a problemas y necesidades de la sociedad, debe tener como enfoque 

principal la aplicación de valores éticos de la dignidad humana, la justicia y la 

solidaridad (Gonzales, 2016). Un enfoque que ha surgido a partir de este 

pensamiento es el diseño inclusivo, que busca cubrir las necesidades funcionales 
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de algunas poblaciones vulnerables, esta vulnerabilidad puede ser causada por 

cuestiones económicas, de salud o por algún tipo de discapacidad. Podemos inferir, 

de este modo, que el diseño social está orientado en la realización de diseños 

inclusivos, de acuerdo con lo que mencionan Ventura y Bichard (2016), la 

antropología del diseño puede ofrecer oportunidades para que problemas sociales 

de más amplia envergadura puedan ser entendidos y que tengan más influencia en 

el producto final. Es por eso que Bastidas y Martínez consideran que el diseño va 

transformándose al mismo tiempo que la sociedad va cambiando (2016). Esto se 

evidencia con la adaptación que ha tenido a lo largo: inicialmente para cubrir la 

demanda del mercado y actualmente para cubrir necesidades sociales. 

Según Margolín (2012), el diseño social involucra aspectos como el desarrollo de 

un producto o sistema para mejorar la vida de algunas poblaciones. Este autor 

menciona que, para poder presentar una propuesta, el diseñador necesita entender 

el entorno completo de la persona a la que va a dirigirse, lo cual implica que se 

involucren en un entorno social para comprender necesidades sociales que se 

puedan satisfacer a través del diseño. Bajo estas premisas, el diseño social puede 

entonces entenderse como la resolución de situaciones problemáticas de una 

comunidad a través del diseño de productos (sistemas y servicios), en la que 

claramente este es el valor motivador, pero que no representa ningún cambio en las 

formas de hacer diseño, ni en la participación y organización de las personas 

afectadas, tal como lo señalan Bastidas y Martinez (2016). 

El diseño social permite, así, que se tengan en cuenta todos los aspectos 

involucrados en un contexto. De este modo, el diseño puede apoyar un cambio 

social para promover una innovación social. Este concepto es mencionado en una 

investigación realizada por Bastidas y Martínez (2016), la innovación social busca 

fortalecer las habilidades de las personas, instituciones y sociedades para que 

logren resolver sus problemas y alcanzar sus objetivos. “La innovación social se da 

cuando los ciudadanos se organizan para resolver sus problemas y necesidades, 

creando mecanismos innovadores de acción colectiva” (Bastidas & Martínez, 2016, 

pág. 96). Cuando personas de diferentes campos de conocimiento se juntan para 
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trabajar por un objetivo en común se denomina trabajo interdisciplinario. Un trabajo 

interdisciplinar equitativo admite que la innovación social se dé ya que existe una 

retroalimentación continua entre diferentes carreras, diferentes puntos de vista y 

diferentes conocimientos, lo cual permitirá un aprendizaje conjunto. Debido a que 

los diseñadores industriales tienden a trabajar con diferentes carreras, son los más 

apropiados para ser el conector de este tipo de proyectos, por lo que el diseño social 

también tiene un enfoque que se puede centrar en la innovación social, para lograr 

una verdadera transformación del entorno social. Esta transformación va ligada a 

un desarrollo sostenible que permitiría a los pobladores de entornos rurales tener 

una autonomía económica a través de una propuesta que los lleve a una gestión de 

recursos más efectiva. El desarrollo sostenible se conceptualiza como “(…) una 

propuesta para compatibilizar la economía y la ecología, a fin de buscar un 

crecimiento económico social, justo, ecológicamente viable y de respeto a la 

naturaleza.” (Gudynas, 2003, pág. 7). La adecuada gestión de recursos permite 

aumentar la producción de una forma más ordenada y ecológica, lo que no solo es 

beneficioso para la persona, sino también para el medio ambiente. 

2.1.2. Pobreza en Latinoamérica: causas y consecuencias 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial llegó la modernización, impulsada por 

los procesos de manufactura que fueron utilizados durante tal evento histórico. 

Países como Estados Unidos, fueron considerados una potencia en este proceso, 

mientras que otros quedaron debilitados por la guerra. Sin embargo, se crearon 

planes de apoyo para el resurgimiento de algunos países que hoy son considerados 

primer mundistas o, simplemente, potencias mundiales. La modernización ayudó 

también a que estos países, aparte de tener una importante posición económica, 

tenga también beneficios sociales. “La teoría de la modernización establece que las 

sociedades modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y los 

necesitados reciben más beneficios.” (Reyes, 2002, pág. 3). Es así como países 

ubicados en el Norte de América, en Europa y algunos en Asia, tuvieron un 

importante resurgimiento económico y social. 
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El apoyo de países primer mundistas a los países Latinoamericanos han sido 

desde propuestas de programas para proponer la modernización en esta parte del 

mundo. “El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica son 

ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de Rostow.” (Reyes, 

2002, pág. 4). Este tipo de programas son bastante importantes para el 

resurgimiento de la economía latina, quien a lo largo de la historia ha tenido que 

enfrentar diferentes complicaciones, como la inflación de las monedas por las 

deudas que mantenían con estos países que buscaban ayudarlos. El mismo autor 

menciona que: “Los problemas con la inflación fueron particularmente importantes 

en los casos de Perú, Bolivia, Costa Rica, Argentina y Brasil” (2002, pág. 19). El 

problema económico que enfrentan los países latinoamericanos también tiene un 

impacto social bastante fuerte en estos, y los principales afectados son sus 

pobladores. “… la pobreza es un círculo vicioso del cual hay pocas probabilidades 

de escapar.” (Gobierno de Nicaragua, 2001, pág. 10). 

De acuerdo con lo que menciona Razeto (2001), la humanidad está enfrentando 

una gran crisis, la cual el autor denomina “la crisis del desarrollo”. Para este autor, 

la crisis no solo es generada por los problemas económicos que enfrentan diferentes 

países, sino también por las consecuencias sociales que se generan como 

consecuencia de los primeros.  

Al hablar de "crisis del desarrollo" no nos referimos sólo ni tanto a fenómenos 

y procesos gravísimos de la economía internacional como el deterioro del 

"estado de bienestar", la crisis financiera y de endeudamiento, la crisis del 

empleo, o la evolución zigzagueante que manifiesta en las últimas décadas 

una economía internacional en proceso de globalización, en que se suceden 

desajustes y recesiones que se prolongan más de lo esperado y que resultan 

cada vez más impredecibles para los economistas. (Razeto, 2001, pág. 4) 

Entre los problemas sociales más resaltantes que se generan podemos 

encontrar: aumento de las tazas de desempleo, desigualdades económicas y 

sociales, aumento de la delincuencia y seguridad ciudadana, deterioro del medio 

ambiente, deterioro progresivo de la calidad de vida de las personas y de nivel 
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educativo, y hasta incremento de pobreza debido a los bajos niveles de ingreso 

económico (Razeto, 2001). Por estos motivos es que la pobreza es un problema tan 

grave, ya que tiene diferentes consecuencias y grandes impactos en las sociedades. 

“(…) la pobreza en Chile está estrechamente ligada a desigualdad, tanto económica 

(distribución de la riqueza) como de integración social (participación 

socioeconómica).” (Durán E. , 2010, pág. 22). Como menciona esta autora, los 

impactos negativos de la pobreza están ligados específicamente a la desigualdad: 

la distribución de recursos no es equitativa, por lo que las zonas más pobres no 

cuentan con lo necesario para abastecerse; y también hay desigualdad social en el 

sentido de que hay una vulnerabilidad presente en estas comunidades por las 

carencias que tienen. 

La pobreza es un problema multidimensional; pero su definición más común 

es en términos de los niveles inaceptablemente bajos de ingreso y consumo. 

Además, la pobreza suele asociarse con necesidades básicas insatisfechas, 

alta vulnerabilidad a eventos exógenos y falta de oportunidades económicas. 

(Gobierno de Nicaragua, 2001, pág. 19). 

Es así como se debe atacar este problema desde diferentes enfoques, 

empezando por proyectos que mejoren los ingresos de las familias más pobres, 

quienes normalmente están ubicadas en las zonas más rurales de los países 

latinoamericanos y tienen pequeñas actividades productivas que les sirven como 

sustento económico. “Más allá de las diferencias de nivel de desarrollo o 

crecimiento, las economías pequeñas como grupo son intrínsecamente más 

vulnerables a las perturbaciones externas.” (Escaith, 2001, pág. 76). Como se 

evidencia, son estas familias las que se encuentran más vulnerables y tienen que 

enfrentarse a los problemas sociales mencionados anteriormente. 

2.1.2.1. ODS: Trabajo decente y crecimiento económico  

En el año 2000, los líderes de 189 países aprobaron los llamados Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) con el objetivo de liberar a las personas del mundo de 

condiciones deshumanizadoras y de pobreza extrema. Estos objetivos eran 8: 

erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad 
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entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 

salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente y, finalmente, fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. Estos objetivos fueron aplicados y se obtuvieron buenos logros; 

sin embargo, aún faltaban muchas desigualdades que atender, por lo que se 

propuso un plan aún más ambicioso: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Estos objetivos son 17 en total y, como bien dice su nombre, se enfocan 

primordialmente en el desarrollo sostenible, el cual es esencial para los cambios 

sociales y en nuestro planeta que se efectúen en el futuro. La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) presenta estos ODS con un carácter obligatorio y está 

agendado para su cumplimiento desde el año 2015 hasta el año 2030 (Palacián, 

2019). Sin embargo, para la reducción de pobreza y desigualdades presentes en el 

mundo, los responsables no son solo los gobiernos, sino que hay muchos más 

agentes involucrados a los que estos objetivos hace referencia, como entes del 

sector privado, academias, fundaciones, institutos educativos, la sociedad en 

general (Durán P. , 2020). 

La ODS número 8 está enfocada en el Trabajo decente y crecimiento económico 

y tiene como principal intención el impulsar el progreso creando empleos estables 

para mejorar los estándares de vida (Naciones Unidas, s. f.). Este objetivo está 

pensado principalmente para los lugares con mayores índices de desempleo y 

problemas económicos, ya que el empleo de una persona es básico. “El Objetivo 8 

se perfila con 10 indicadores específicos, que empiezan por un crecimiento 

económico de acuerdo con las circunstancias nacionales y prestando especial 

atención a los países menos desarrollados” (Durán P. , 2020, pág. 26). De este 

modo, entendemos que el enfoque de este objetivo es promover nuevos 

empleos, sobre todo para los jóvenes, de poblaciones en riesgo, como por 

ejemplo algunas comunidades rurales. Así mismo, el real impacto que busca 

tener este objetivo es la reducción de pobreza; sin embargo, esto sería 

prácticamente imposible si es que no se aplica un monto de salario mínimo y se 

garantice su cumplimiento, para que las personas en riesgo o las que ya están 

afectadas por esta situación de pobreza cuenten con un ingreso que les dé una vida 
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digna (Simonetti, 2017). Esta situación se complica aún más cuando el sueldo 

mínimo de los pobladores no es consecuente con los gastos de estos, en el caso 

del Perú ha habido un aumento de estos ingresos en estos últimos años: “A través 

de Decreto Supremo Nº 003-2022-TR, el Poder Ejecutivo determinó el aumento de 

la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1 025 luego de que esta permaneció sin 

alteraciones desde el año 2018.” (Gobierno del Perú, 2022). No obstante, si bien 

este aumento de ingresos es favorable, aún no se ven cambios socioeconómicos 

ya que, como demuestra Carhuavilca (2022), muchas regiones del país se ven 

afectadas por este problema. 

Figura 4: Incidencia de la pobreza monetaria en el Perú 

 
Nota: Imagen que representa los porcentajes de pobreza en el Perú por regiones 
durante los tres últimos años. Tomado de: Las Nuevas Cifras de Pobreza 2021 por 
Carhuavilca, Dante, 2022, Irigaray. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado que el desarrollo económico es un 

enfoque multidimensional, es importante tener en cuenta otros aspectos al momento 

de pensar en un desarrollo. “El desarrollo del sistema capitalista ha llevado a una 

contaminación generalizada del medio, a la destrucción de la capa de ozono y a la 

destrucción de los recursos naturales, …” (Colín, 2003, pág. 105). Es así como se 

recalca la importancia de encontrar un punto medio entre las propuestas productivas 

y el adecuado manejo ambiental ya que, a la larga, el deterioro productivo podría 

llegar a deteriorarse y generar un problema mucho más grande. 
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Para nadie es un secreto que el mundo actual enfrenta una serie de 

problemas ambientales que parecen perfilar una catástrofe: fenómenos de 

cambio climático que comprometen los niveles productivos, la capa de ozono 

ha sufrido un adelgazamiento alarmante, día a día la biodiversidad mundial 

disminuye y estamos conduciendo a las pocas especies que utilizamos a 

patrones de agotamiento genético. (Colín, 2003, pág. 103). 

Por tal motivo, no podía faltar el enfoque sostenible de este objetivo, por lo que 

estos nuevos trabajos deben garantizar un cuidado hacia el medio ambiente para 

su futura preservación. “El adjetivo que es escogió, sostenible, deriva del latín 

sustenere, que significa sostener o mantener elevado, con lo que el significado literal 

desde una perspectiva ecológica es el mantenimiento de la base de los recursos 

naturales.” (Gudynas, 2003, pág. 43). Es así como la sostenibilidad es 

conceptualizada como el enfoque que permite que una actividad de mantenga por 

sí misma a lo largo de muchos años. Es por tal motivo que se plantea que una 

actividad económica con este enfoque de sostenibilidad es mucho más factible y 

perdurable, Paola Simonetti (2017, pág. 143) menciona en un artículo que “La 

necesidad de pasar a métodos de producción respetuosos con el medio ambiente 

requiere una profunda transformación en la forma en que operan las economías y 

las industrias. Los cambios deben comenzar en el ámbito laboral”. La importancia 

de esta premisa recae en la necesidad de cuidar el medio ambiente a través de la 

sostenibilidad, ya que la industrialización de muchos procesos productivos ha 

ocasionado que se generen gases o sustancias perjudiciales para el planeta. “Con 

este progreso científico y tecnológico enorme, el creciente abuso y deterioro de la 

naturaleza corre a la par del aumento de la pobreza y de la miseria humana para la 

mayoría de los habitantes del planeta” (Colín, 2003, pág. 104). Es así como, 

paradójicamente, la industria que busca generar más puestos de trabajo y reducir 

la pobreza económica del mundo, está ocasionando una gran pobreza al explotar 

los recursos sin ningún tipo de regulación. Como hemos visto, la falta de recursos 

económicos es un problema que necesita ser erradicado, pero también llevado de 

la mano con la sostenibilidad para que perdure y no sea algo efímero o poco 

significativo ya que, como se ha evidenciado, no basta simplemente con aumentar 



15 
 

los ingresos de las personas, hay que hacerlo de una forma más consecuente con 

las necesidades sociales. Es por eso que se presenta la necesidad de aplicar 

conceptos de sostenibilidad en la aplicación de nuevos empleos.  

2.1.2.2. Crecimiento económico y diversificación productiva en granjas 

El crecimiento económico en sociedades rurales es una necesidad para su 

desarrollo. “Si el problema que enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de 

inversiones productivas, entonces la solución para estos países está en que se les 

provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia.” (Reyes, 2002, pág. 

3). De este modo se evidencia la necesidad de una inversión en la producción para 

una mejora económica, al tener un capital mayor, la producción puede ser más 

grande y diversa. Los productores no deberían limitarse a una sola rama productiva, 

ya que eso los limita a un único mercado. Esta afirmación la refuerza Vazquez 

(2017, pág. 5) cuando menciona que “La diversificación de las actividades 

productivas dentro de una unidad de producción, es una estrategia para mejorar o 

complementar sus ingresos”.  

La diversificación productiva en la agricultura es una propuesta importante para 

mejorar los ingresos de los productores. Una investigación y un planteamiento de 

estrategias para el crecimiento económico y reducción de pobreza hecha por el 

Gobierno de Nicaragua (2001, pág. 41) señala como una de estas que: “Se están 

tomando medidas correctivas para rehabilitar cuencas de ríos y fomentar la 

reforestación, la conservación del suelo y la diversificación de cultivos por parte de 

los pequeños agricultores”. Sin embargo, esta diversificación no se refiere 

necesariamente a los diferentes cultivos que se puedan realizar, si no a diferentes 

actividades económicas. 

Para lograr una mejor satisfacción de las necesidades humanas, la 

diversidad de especies en una unidad de producción se debe desarrollar 

para procurar una mayor disponibilidad de recursos de las familias, evitando 

que se dependa del monocultivo, de la producción especializada, para 

poder emprender una actividad económica viable que sea perdurable, 
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además de una proveer de seguridad alimentaria. (IPES-Food, 2016 como 

se citó en Vazquez, 2017, pág. 5). 

De este modo se entiende que es beneficioso para un productor el tener más que 

una sola actividad económica, sobre todo si las que realiza se complementan entre 

ellas, le permitirá ahorrar algunos costos y obtener más ingresos. 

Lo señala también la Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 

Pesca Y Alimentación, SAGARPA por sus siglas, de México (s.f.), cuando menciona 

que un productor debe aumentar la diversidad de su producción para tener un 

manejo más eficiente de su granja. “La diversificación productiva permite mejorar el 

nivel de alimentación de la familia, reciclar materiales de desecho y aprovechar 

subproductos como insumos para otros componentes del traspatio.” (SAGARPA, 

s.f., pág. 2). Otro beneficio de la diversificación productiva es el bajo impacto 

ambiental, tal como lo señala Muñoz et al. (2016), la agricultura debe coexistir con 

el desarrollo sostenible para reducirlo. “Los sistemas de producción agrícolas, 

pecuarios o agropecuarios están basados en características específicas, que se 

derivan de la diversidad existente de los recursos y a las particularidades de los 

productores.” (pág. 94). El aprovechamiento de los desechos de cada una de las 

actividades y su reutilización en la complementaria tiene un impacto ecológico 

positivo y lo hace más sostenible. 

El contar con diferentes áreas de producción tiene como beneficio adicional que 

los ingresos sean más significativos al tener diferentes productos que ofrecer al 

mercado. Así mismo, el aprovechamiento de algunos recursos que se generan a 

partir de estas diferentes actividades es un aspecto importante, ya que estos 

podrían ser reutilizados para las otras áreas productivas y aprovechar, de esta 

manera, al máximo todos los insumos que se tienen a disposición. 

Los residuos agrícolas y pecuarios se pueden incorporar nuevamente al 

sistema. Algunos materiales de origen vegetal (…) pueden utilizarse para la 

alimentación animal o para hacer composta. El estiércol y otros desechos de 

origen animal, pueden compostearse o aplicarse directamente al suelo para 

abonar los cultivos. (SAGARPA, s.f.). 
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Como se evidencia, las actividades económicas complementarias entre sí son 

factibles y hasta positivas tanto para el productor como para el medio ambiente. Las 

producciones también se pueden ver afectadas positivamente por esto, ya que todo 

lo producido es orgánico y el mismo productor puede trabajar en base a los recursos 

que necesita y a su adecuado aprovechamiento. 

2.1.3. Granjas ecológicas y el aprovechamiento de recursos 

Según lo indicado por Greenpeace (2018, como se citó en Betancor, 2019), la 

subida de la temperatura del planeta conlleva a un deshielo de las masas glaciares 

y al aumento del nivel del mar, lo que afecta a las cosechas y genera riesgos para 

la salud de las personas y hasta fenómenos meteorológicos que ponen en riesgo a 

las poblaciones. Es por este motivo que nacen las granjas sostenibles que, según 

Mera et al. (2017), son aquellas que buscan tener una rentabilidad económica y 

social siendo amigables con el medio ambiente. También es mencionado que este 

tipo de granjas aprovechan de manera eficiente sus recursos biológicos teniendo 

muy en cuenta el respeto a la naturaleza en búsqueda de un sistema agropecuario 

sostenible (Mera et al., 2017). 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

de México (SAGARPA) menciona en un estudio (s.f.) que existen sistemas agrícolas 

tradicionales en los que está presente la sustentabilidad a través de diferentes 

elementos. Esto permite a los productores tener menos impacto negativo en el 

medio ambiente, ya que les permite conservar los suelos, el agua y la biodiversidad. 

Así mismo, menciona que, para los productores rurales, el aprovechar el espacio y 

los recursos adecuadamente logra que exista una agricultura mucho más estable. 

Del mismo modo, menciona qué componentes deben estar presentes en una granja 

ecológica integral entre los que podemos resaltar: una vivienda ecológica, la 

agricultura, la producción ganadera tanto de animales menores como mayores el 

reciclaje de componentes que puedan considerarse de deshecho, el procesamiento 

de productos agropecuarios, entre otros. “Los productos de la granja se utilizan para 

la alimentación de la familia y los animales y los excedentes se destinan al mercado 

ya sea como materias primas o productos procesados.” (SAGARPA, s.f., pág. 1).  
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El término agroecología es definida por Olivier De Schutter (2014) como la 

aplicación de la ciencia ecológica a los sistemas agrícolas. Se da a través de 

procesos naturales y trae beneficios tanto a la producción como al entorno 

ecológico. Este autor, enumera los impactos positivos que tiene este tipo de 

agricultura en un productor: en primer lugar, menciona que el aprovechamiento de 

recursos que se producen en este contexto y el adecuado manejo de los nutrientes 

reducen la pérdida de estos y el impacto medioambiental. En segundo lugar, la 

agroecología reduce la pobreza presente en contextos rurales, esto al reducir los 

costos que puede significar algunos implementos que se pueden reutilizar a través 

de esta nueva forma de producción, también les da mayor independencia a los 

productores de algunos implementos tercerizados y, adicionalmente, genera más 

puestos de trabajo. En tercer lugar, menciona que la nutrición se ve claramente 

incrementada, debido a que la producción de esta agricultura tiene una fuente de 

nutrientes muy diversa. Finalmente, en cuarto lugar, menciona la mitigación de 

cambio climático a través de la poca generación de contaminantes y, en quinto 

lugar, está la difusión de este tipo de prácticas que tiene tantos impactos positivos. 

Como se evidencia, la agroecología es un concepto que tiene muchos beneficios 

para los productores, sobre todo de las zonas rurales, ya que combate los 

problemas socioeconómicos que algunas comunidades puedan atravesar. 

En adición, la autora Betancor (2019), indica que las granjas que no utilizan 

sustancias adicionales, medicamentos o pesticidas de ningún tipo, fomentan una 

producción cárnica de mejor calidad que es beneficiosa para la salud tanto de los 

consumidores como de los ganaderos. Es así como el término sostenibilidad 

ecológico es aplicado a productoras que no solo tienen en cuenta el alto impacto y 

beneficio para el medio ambiente, sino que también consideran el gran beneficio y 

valor agregado que tiene su producción para los consumidores. “El ecologismo nace 

con la intención de convivir con la naturaleza respetándola.” (Betancor, 2019, pág. 

1). 

Por consiguiente, se entiende que es importante tener en cuenta el factor 

ecológico en las producciones agrícolas. “La producción de las granjas sostenibles 
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permite un equilibrio económico que radica en el bajo costo de alimentación como 

de instalaciones para la cría de especies pecuarias, (…)” (Mera et al., 2017, pág. 

253). Como se ha evidenciado en diferentes investigaciones, la sostenibilidad de las 

granjas y el aprovechamiento de los recursos que se generan tienen altos beneficios 

entre los que podemos resaltar la reducción de costos y los altos niveles de 

nutrientes adicionales que tiene la carne producida. Sin embargo, estas no son los 

únicos beneficios que se les puede dar a los nuevos recursos, entre otros 

adicionales se puede mencionar la generación de compost orgánico para la venta y 

hasta el desarrollo de biogás que puede tener diferentes funciones dentro de la 

vivienda del productor. “Los residuos agropecuarios y los de cocina pueden ser 

reutilizados en un proceso de degradación, compostaje y con las excretas de los 

animales, se puede fabricar un <<biodigestor>> que reemplace el uso convencional 

del gas licuado de petróleo.” (Rodríguez, 2012, como se citó en Mera et al., 2017, 

pág. 251). Como indican esos autores, las granjas sostenibles son una alternativa 

viable para que las familias de zonas rurales que se dedican a este tipo de actividad 

puedan desarrollarse y fortalecer sus ingresos económicos de tal manera que se 

generen empleos en esas nuevas microempresas que utilicen responsablemente 

los recursos naturales. 

2.1.4. Crianza de animales menores 

Como ya se resaltó anteriormente, De Schutter (2014) menciona que, para tener 

una granja integral y sostenible, es importante contar con diferentes áreas que 

trabajen en conjunto, una de estas es la ganadería, la cual puede tener un muy buen 

impacto en los ingresos de las familias productoras. La crianza de animales 

menores se considera una buena actividad económica, sobre todo si es 

complementaria a otra actividad que no requiere demasiado tiempo invertido. “El 

tiempo liberado puede ser utilizado por las familias productoras para diversificar sus 

actividades, tanto agropecuarias como no agropecuarias” (Vazquez, 2017, pág. 1). 

La ganadería doméstica, también llamada de traspatio, si bien no genera tantos 

ingresos como un proceso productivo industrializado, sí representa un ingreso 

significativo para algunas familias, sobre todo porque no implica un gran gasto 

económico al ahorrarse gastos de mano de obra (ya que esta será cubierta por la 
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familia) y al disminuir los costos de implementación de instalaciones, ya que estas 

pueden ser hechas de manera bastante rústica (Gutiérrez-Ruiz, et. al, 2012). 

Si bien se menciona que una producción ganadera a pequeña escala no 

representa un ingreso tan significativo, también se debe tener en cuenta el sistema 

de granjas sostenibles que se mencionaron anteriormente, en el que se resalta la 

importancia de la presencia de animales como un factor importante. “Los animales 

son de mucha importancia en una granja sostenible ya que aportan con alimento, 

abono y fuerza de trabajo agrícola, (…)” (Mera et al., 2017, pág. 251). En el caso de 

granjas que no tienen tanto espacio para criar animales de gran tamaño como vacas 

o cerdos, se puede acondicionar un espacio prudente para animales de menor

escala como conejos, cuyes o pollos. “Además, se puede resaltar en las granjas 

especies menores como cuyes, conejos y gallinas que se pueden integrar en un 

corral, lo que minimiza los costos de infraestructura y permite reducir la incidencia 

de enfermedades” (Asqui, 2009, como se citó en Mera et al., 2017, pág. 251). Esto 

es beneficioso, ya que el poco espacio que algunos productores puedan tener para 

dedicarle a esta actividad se aprovecha al máximo con animales de menor tamaño. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, no se propone forzar una 

especie animal en un contexto en el que no corresponde. Si bien en las zonas 

rurales hay familias productoras que se dedican a la crianza de animales mayores, 

hay algunos que no cuentan con las condiciones adecuadas para esto, por lo que 

ellos pueden considerar dedicarse a la producción cárnica de animales menores. 

“Es importante revalorizar los métodos tradicionales utilizando especies nativas 

para garantizar su adaptabilidad y formar de esta manera ecosistemas sostenibles 

integrados para cada región” (Murgueitio, 2003, como se citó en Muñoz et al., 2017, 

pág. 95). Las especies nativas no solo evita que se fuerce otra en la zona, si no que 

se desarrollan de una mejor manera, ya que la especie entera está acondicionada 

al contexto, por lo que su crecimiento puede ser menos conflictivo que el de una 

especie nueva. 

Los animales menores que pueden ser utilizados para esta actividad, como ya 

ha sido mencionado, pueden ser los pollos, los conejos y los cuyes. En el caso de 
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la avicultura, no solo se produce carne, si no que las gallinas ponen también huevos, 

por lo que desde ahí se pueden ver dos fuentes de ingreso. Además, estos animales 

pueden controlar plagas e insectos y sus heces pueden agilizar la producción del 

compost. Así mismo, no solo consumen trigo y maíz, sino que también pueden 

comer vegetales y pastos. Por otro lado, la cunicultura es otra actividad considerada 

como una gran generadora de ingresos. La carne de conejo es de muy buena 

calidad y gran tamaño; adicionalmente, son de fácil producción ya que una sola 

hembra puede llegar a tener hasta cinco camadas de aproximadamente seis crías 

al año, por lo que la cantidad de conejos puede llegar a ser significativa en poco 

tiempo. En cuanto a su alimentación, los conejos consumen cualquier tipo de 

vegetal o cáscaras de estos, por lo que los desperdicios de la cocina (como 

cáscaras de verduras) pueden servir para nutrir a estos animales como adición al 

pienso el cual es un alimento balanceado elaborado especialmente para cuyes 

(SAGARPA, s.f.). Finalmente, la cuyicultura es otro tipo de crianza de animales, 

considerada muy importante en el Perú debido a la calidad cárnica de los cuyes en 

el país, “Los países andinos manejan una población más o menos estable de 35 

millones de cuyes, el Perú mantiene la mayor población y consumo.” (Chauca, 2007, 

pág. 223). La carne de los cuyes es también de buena calidad y al ser roedores, 

como los conejos, su reproducción es también veloz, ya que una hembra puede 

llegar a tener un aproximado de tres o cuatro crías por camada teniendo entre cuatro 

a cinco camadas por año (INIA, 2020). Así mismo, como los conejos, su dieta 

consiste en verduras, vegetales y pienso. 

Como se puede evidenciar, estos animales menores son de fácil producción; 

sin embargo, en el Perú la cuyicultura es una actividad muy importante, ya que es 

el país con mayor índice de exportación de esta carne a nivel mundial. “Perú se 

mantuvo como el mayor exportador mundial de carne de cuy en 2019, con una 

participación del 77.6% en el mercado internacional.” (Gestión, 2020, párrafo 1). El 

diario Gestión (2020) también indica que la exportación de 11.6 toneladas de carne 

de cuy en el año 2019, generó un valor de US$ 148 768, monto que es considerado 

un incremento del 16.6% con respecto al del año 2018 en el que se generó un monto 

de US$ 127 635. Teniendo esto en consideración, se puede considerar que, en el 
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Perú, la cuyicultura es la actividad que genera más ingresos y que tiene bajos costos 

de implementación, por lo que podría ser la ideal para familias rurales productoras. 

2.1.4.1. Crianza tecnificada de cuyes 

Debido a que el origen del cuy es en la zona andina, el consumo de la carne de 

cuy se remontaba en el pasado a las zonas rurales; sin embargo, la migración de 

las poblaciones rurales a diferentes partes del país, pero sobre todo a la capital, ha 

cambiado este hecho. Las familias que migraron trajeron consigo sus costumbres, 

entre ellas el consumo de la carne de cuy, se popularizó este producto cárnico y su 

consumo fue introducido en diferentes partes del país, aumentando así la demanda 

de este producto. “El cambio de visión de la crianza por parte del productor ha 

permitido incrementar la oferta, la crianza familiar se ha convertido en crianzas 

familiar-comercial. Estas microempresas han insertado la carne en el mercado de 

Lima.” (Chauca, 2007, pág. 228). 

La crianza de cuyes a nivel doméstico en el contexto peruano es una práctica 

bastante común en las familias rurales. Esta práctica empezó en el Perú en los años 

60 y se da mayormente en los países andinos, siendo nuestro país el que mantiene 

la mayor población y consumo. Solía considerarse una práctica hecha por las 

mujeres de zonas altoandinas; sin embargo, actualmente es una práctica familiar 

(Chauca, 2007). Sin embargo, hay mucha desinformación con respecto a la crianza 

de estos animales, ya que se hace de manera bastante rústica, sin ningún tipo de 

manejo técnico y sin un espacio especial para este fin. “En diagnósticos y estudios 

realizados se demuestra que, en la forma tradicional de criar cuyes en las zonas 

rurales, estos conviven con humanos en cocinas y/o dormitorios, lo que ocasiona 

graves enfermedades tanto para cuyes como humanos.” (Patricio, 2002, pág. 4).  

El hecho de no brindarle a los cuyes un espacio especial para su crianza trae 

bastantes desventajas, como enfermedades, bajas en la producción debido a la alta 

tasa de mortalidad de estos por las enfermedades, poca capacidad productiva sin 

muchas posibilidades de aumento, baja calidad de la producción, espacios privados 

reducidos para la familia productora, entre otros. 
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La problemática de la informalidad antes mencionada supone una 

disminución importante en la rentabilidad de las granjas formales del sector 

de animales menores, las que, por otra parte, deben maximizar la eficiencia 

de sus operaciones para ofrecer un producto de calidad. (Chirinos et al., 

2008, pág. 10) 

La crianza de estos animales con un adecuado proceso tecnificado puede 

aumentar la capacidad productiva y realmente generar un ingreso significativo. “El 

objetivo principal que persigue la crianza de cuyes es producir más carne al menor 

costo y en el menor tiempo posible” (Patricio, 2002, pág. 7). Esto se debe a que, en 

nuestro contexto peruano, la carne de cuy tiene una alta demanda, de acuerdo con 

lo indicado por el diario Gestión (2020) lo que evidencia su importancia para la 

actividad y diversificación económica y productiva, respectivamente. Como también 

señala el diario Gestión (2018) “Su crianza técnica puede representar una 

importante fuente de alimento para familias de escasos recursos, así como también 

una excelente alternativa de negocio con altos ingresos” (párrafo 2). 

De acuerdo con lo que dice el Fondo De Cooperación Para El Desarrollo Social, 

FONCODES por sus siglas, de Perú (2014), una crianza adecuada de estos 

animales debe darse en un galpón, que es un espacio especialmente para esta 

actividad, puede ser una construcción aparte de la vivienda o una habitación 

contigua; sin embargo, debe ser exclusiva para esta actividad y no mezclarla con 

otros animales, ya que pueden transmitir enfermedades. Estos galpones deben 

tener una adecuada ventilación, iluminación, limpieza y deben estar techados 

para proteger a los animales de los fenómenos climatológicos. En estos 

espacios se pueden implementar la crianza a través de pozas o de jaulas.  

Las pozas son espacios construidos de adobe, ladrillo y cemento en el que los 

cuyes pueden ser ubicados. “Para una mejor manipulación de los cuyes, las pozas 

deben ser de 0.80 metros de ancho por 1.80 metros de largo por 0.45 metros de 

altura.” (FONCODES, 2014). Entre los beneficios de la utilización de pozas para la 

crianza de los cuyes podemos encontrar que: se facilita el manejo de los cuyes, es 

fácil de construir, permite separar a los cuyes (ya sea por edad, sexo o cantidad) y 
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hay menor tasa de mortalidad porque evita peleas entre los animales y contagio de 

enfermedades. En el aspecto negativo de estas podemos mencionar que: si no se 

utiliza un adecuado comedero, los alimentos estarán en contacto directo con el 

suelo y los excrementos de los animales, creando así el riesgo a enfermedades y 

parásitos; la limpieza de estas es un poco complicada, toma tiempo y se tiene que 

reubicar a los cuyes para evitar estresarlos; así mismo, un criador no debe entrar a 

la poza para no contaminarla.  

Con respecto a las jaulas, pueden ser de madera o de metal. Estas jaulas 

pueden tener estar una encima de la otra formando niveles para aprovechar al 

máximo el espacio disponible.  

Las jaulas para la crianza de cuyes pueden construirse de madera, con 

mallas metálicas, o de metal, de hasta cuatro pisos lo cual nos permite un 

mejor manejo del cuy, además de su limpieza, alimentación racional y ganar 

mayor espacio en el galpón con la finalidad de albergar a mayor población. 

(INIA, 2015, pág. 14) 

Los materiales que se utilizan en su fabricación varían en base a los costos y en 

base a las necesidades del criador. Para la fabricación de estas, es necesario 

realizar una estructura o un armazón que soporte el peso de las jaulas dependiendo 

de cuántos niveles va a tener; seguidamente, colocar la malla o el material que será 

utilizado en las paredes y en el piso y, finalmente, poner una bandeja en un subnivel 

inferior a cada jaula para recibir los desechos de los animales (INIA, 2015). 

Las medidas que propone el Manual Técnico hecho por FONCONDES 

(2014), son: 0.80 m de ancho por 1.00m o 1.5m de largo por 0.40m de alto (Ver 

Figura 5). Los beneficios de este tipo de jaulas es que se puede aprovechar más el 

espacio para la crianza de estos animales, también hay una mejor eficiencia en la 

higiene ya que los cuyes no tienen contacto con el suelo o sus heces, y eso también 

facilita la limpieza. Entre los aspectos negativos de estas jaulas se encuentra que 

requiere una mayor inversión en su construcción y que se requiere un personal 

capacitado para su fabricación y para su diseño. 
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Figura 5: Medidas de las jaulas recomendadas por FONCONDES 

 
Nota: Tomado de Crianza de cuyes - Manual Técnico (p. 15) FONCONDES, 
2014. 

Adicionalmente, el INIA (2015), propone que la cantidad de los cuyes vaya 

variando en un espacio dependiendo de la etapa de crianza en la que se encuentra 

(Ver Figura 6). Esto no significa que las jaulas o pozas deban tener diferente 

tamaño, si no que implica que el criador lleve un conteo riguroso de su producción 

y vaya cambiando a los cuyes de espacio dependiendo de su edad y poniendo la 

cantidad adecuada de cuyes respecto a su etapa de crianza y a las medidas que 

tiene la poza o la jaula. 

Figura 6: Cantidad de cuyes por tamaño de poza o jaula 

 
Nota: Imagen tomada de Follero de Crianza de cuyes (p. 13) INIA, 2015. 
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2.1.4.2. La crianza de cuyes 

Independientemente de la utilización de jaulas o pozas en el galpón, es 

importante separar a los animales de acuerdo con sus etapas de crianza para un 

adecuado manejo. Es necesario conocer el ciclo productivo y las etapas presentes 

en la crianza de cuyes: en primer lugar, está el empadre, seguido por la gestación, 

el parto y la lactancia, a continuación, está el destete, la recría y, finalmente, la 

selección de los reproductores que serán llevados a la nueva etapa de empadre 

(FONCODES, 2014). 

1) El empadre:

El empadre consiste en emparejar al cuy macho más grande con 

aproximadamente siete cuyes hembras seleccionadas (también deben ser 

grandes). La etapa de empadre se da una vez que los cuyes han alcanzado su 

madurez sexual, es decir cuando hayan cumplido 3 meses de nacidos. Cuando el 

empadre se hace en una edad muy prematura, suelen producirse abortos o las crías 

nacen muy débiles (INIA, 2020) “Existen varios sistemas de empadre, estos se 

basan en el aprovechamiento o no del celo postparto, …” (Chauca, 1997, como se 

citó en Reyna, 2018, pág. 37). El empadre continuo o intensivo se lleva a cabo 

manteniendo al macho en la jaula o poza todo el tiempo, no es movilizado para 

aprovechar el celo que tienen las hembras entre las 2 a 4 horas después del parto. 

El empadre controlado o post destete se da cuando se retira al macho de la jaula o 

de la poza antes del parto y se mantiene apartado hasta el destete de los gazapos, 

esta forma de empadre implica un mayor control en la etapa de celo de las hembras 

y esperar bastante tiempo entre parto y destete para una nueva camada, por lo que 

es un proceso que hay una menor producción (Reyna, 2018). Una hembra debe 

tener entre 4 a 5 partos en un año, tras este tiempo, no es rentable seguir usando a 

esta hembra para el empadre, ya que la cantidad de crías que paren se va 

reduciendo (INIA, 2020).  

2) Gestación

Esta etapa tiene una duración entre 58 a 72 días (FONCODES, 2014), el tiempo 

está condicionado al número de crías (INIA, 2020). Durante esta etapa, las hembras 
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deben tener un cuidado especial: no deben ser movilizadas, deben estar cómodas 

y en un espacio sin mucho movimiento ni ruido para que no se estresen y no sufran 

un aborto, ya que las hembras preñadas son bastante delicadas (Reyna, 2018). Las 

hembras gestantes deben tener un buen acceso a alimentos y a agua para que se 

mantengan bien alimentadas y las crías puedan nacer sin complicaciones (INIA, 

2020).  

3) Parto 

Para el parto, es necesario que las hembras dispongan de un espacio cómodo 

y limpio para evitar enfermedades (INIA, 2020). Se da generalmente de noche y 

demora entre 10 a 30 minutos y no requiere asistencia (FONCODES, 2014). 

Terminado el parto, las hembras se comen la placenta y limpian a las crías, cada 

hembra puede parir entre 1 a 5 crías, pero el promedio suele ser 3. Los gazapos 

nacen con los ojos abiertos, oídos y dientes funcionales y completamente cubiertos 

de pelo. Pueden, al poco tiempo de nacidas, desplazarse a lo largo de la poza o la 

jaula y de comer forraje (Reyna, 2018). Es importante desinfectar el ombligo con 

yodo para evitar que las crías contraigan alguna infección (INIA, 2020). 

4) Lactancia 

La lactancia se da por un período de entre 2 a 3 semanas, en las que no se debe 

separa al gazapo de su madre ya que es importante que beban la leche de su madre 

para que puedan tener resistencia a algunas enfermedades y puedan duplicar su 

tamaño con los nutrientes de esta (FONCODES, 2014). Durante la lactación se debe 

proteger a las crías a través de la utilización de gazaperas (INIA, 2020). Las 

gazaperas son unas pequeñas jaulas que se deben poner en el lugar de la crianza 

con una separación muy pequeña entre cada barrote, para que solo los gazapos 

puedan ingresar a consumir el alimento que se coloca dentro de ésta. La 

importancia del uso de la gazapera recae en el hecho de que las crías, al ser muy 

pequeñas, no suelen tener oportunidad de acceder a la comida de los comederos 

ya que su paso es impedido por los cuyes de mayor tamaño, por lo que una 

gazapera garantiza que puedan acceder a alimentos. 

5) Destete 
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Luego de las semanas de lactancia, la hembra ya no produce más leche, por lo 

que se da la etapa de destete. Se separa a los cuyes de las madres y son ubicados 

en una diferente jaula o poza, se pueden juntar hasta 10 machos o 15 hembras por 

espacio (FONCODES, 2014); sin embargo, es importante separarlos ya teniendo en 

cuenta su sexo. Para saber el sexo de los cuyes, se le debe agarrar del cuyo y 

ponerlo de espaldas, presionar la zona de la ingle y observar: si es macho se ve la 

protuberancia de su miembro reproductor y si es hembra, se podrá observar su 

vulva en forma de “Y” (INIA, 2020). 

6) Recría

Se le denomina recría a la etapa de crecimiento de los gazapos desde su destete 

hasta el inicio de su madurez sexual. Es importante ubicar a cuyes de similares 

edades y pesos en un mismo espacio durante esta etapa (INIA, 2020). Tiene una 

duración aproximada de 50 días, hasta que los animales lleguen a su peso ideal 

que redondea los 700 gramos (FONCODES, 2014). El tiempo varía dependiendo 

de la cantidad de alimentos que se le brinde al cuy, por lo que es necesario 

brindarles una adecuada alimentación para que puedan alcanzar su peso más 

rápido reduciendo así el tiempo que pasen juntos en un mismo espacio y con esto, 

minimizando el riesgo de peleas (Reyna, 2018). 

7) Selección de reproductores

Como ya se mencionó anteriormente, cuando los cuyes hayan llegado a su 

madurez, es importante seleccionar al macho más grande de la camada, al igual 

que a las hembras más grandes, para mejorar el tamaño de las futuras crías (INIA, 

2020). También es importante tener en cuenta que los cuyes seleccionados deben 

ser los de menor edad y de pelaje más claro (Reyna, 2018). “Los animales que 

formen parte del plantel cuyícola deben ser los mejores convertidores de alimento, 

es decir, que alcancen un buen peso en corto tiempo.” (Patricio, 2002, pág. 8). Los 

cuyes no seleccionados para la reproducción pasan a una etapa de engorde para 

finalmente ser destinados para el consumo o la venta. (FONCODES, 2014). 

8) Alimentación
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Estos animales, si bien son fáciles de criar, requieren de cuidados, ya que son 

bastante delicados. En primer lugar, su alimentación puede ser con forraje o con 

alimento concentrado/pienso o puede ser mixta, es decir, combinando los primeros 

dos. “El pasto asegura el consumo de fibra, vitamina C y contiene agua, y el 

concentrado aporta proteínas, minerales, y vitaminas.” (FONCODES, 2014, pág. 

32). Sin embargo, es importante que se les dé una alimentación proporcionalmente 

adecuada para su edad. 

Figura 7: Proporciones de comida de acuerdo con la edad 

 
Nota: Extraído de INIA, 2015, pág. 25 

9) Sanidad 

Uno de los problemas más graves de la crianza de los cuyes son las 

enfermedades que puedan tener dichos animales, las cuales pueden derivar en el 

fallecimiento. Es por este motivo que la sanidad es bastante importante en el 

proceso de crianza. “(...) debe prevenirse las enfermedades mediante la limpieza, 

desinfección y una muy buena alimentación.” (INIA, 2015, pág. 26). Las 

enfermedades más comunes que pueden presentarse son: neumonía, salmonela, 

ectoparásitos (piojos, pulgas, etc.), entre otras. Para evitar estas enfermedades, es 

importante mantener el espacio de los cuyes limpios y evitar el contacto entre las 

heces y la comida de los cuyes. 
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Figura 8: Tabla de posibles enfermedades de cuyes, tratamientos y 
prevención 

 

Nota: FONCODES, pág. 41-42, sacado de: Fuente: “Mi chacra más productiva”. Edic. 
Manual de Capacitación Práctico”. 2010. Apurímac, Perú y Manual Técnico para la crianza 
de cuyes en el Valle del Mantaro, 2007 

10)  Problemas comunes en la crianza de cuyes 

Como ya se mencionó antes, es necesario separar a los cuyes conforme 

van creciendo en base a sus diferentes etapas de crianza. La importancia de 

esto recae en que, si no se hace dicha distinción, se pueden generar problemas 

como: monta precoz en hembras que aún no están listas para aparearse, 

cruzamiento entre familias, peleas entre machos por las hembras, competencia 

por alimentos que conllevaría a que los más pequeños no logren consumir 
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nutrientes suficientes y mayor cantidad de infecciones o parásitos debido al 

poco cuidado de los gazapos. Todos estos problemas pueden afectar a la 

producción ya que aumentan las enfermedades y, por ende, la tasa de 

mortalidad de estos animales. Así mismo, es importante no permitir el ingreso 

de animales o agentes externos a la poza o a la jaula ya que son transmisores 

de enfermedades y parásitos que pueden afectar a los cuyes. Finalmente, es 

importante recordar que esta actividad ganadera, por menor que sea, requiere 

atención y cuidados especiales si es que queremos una mayor y mejor 

producción. “(...) son criados junto a perros, gatos u otros animales caseros, 

además de ser alimentados con desperdicios de cocina y sin ningún control 

sanitario, obteniéndose animales de bajo peso y con muy poco valor 

nutricional.” (INIA, 2015). 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. La cunicultura como actividad económica complementaria en una 

lechera 

Esta investigación se lleva a cabo en Toluca, Estado de México, y tiene como 

objetivo evaluar el impacto económico que tiene el desarrollo de la cunicultura como 

actividad complementaria en una productora de leche a pequeña escala (Vazquez, 

2017). Para empezar con la investigación, se determinó el motivo por el cual esta 

productora familiar deseaba implementarla: tras haber optado por la alimentación 

por pastoreo de sus vacas los dueños se dieron cuenta de que habían desocupado 

parte de su tiempo, por lo que decidieron optar por instaurar una nueva actividad 

económica, siendo la cunicultura la elección. Según lo mencionado por Vázquez 

(2017, pág. 8), el conejo era una buena opción en este caso debido a su rentabilidad, 

“Dentro de la cadena productiva de carnes, la de conejo pertenece al grupo de 

alimentos de más bajo costo y de buena calidad nutricional, ya que provee una 

opción de proteína saludable y nutritiva”, dándole así a los productores la seguridad 

de la demanda de su producto. Otros factores que indican el alto nivel de 

rentabilidad de la cunicultura como una actividad económica los menciona la 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o SAGARPA (2015 B; 2015 D, como se 

citó en Vázquez, 2017, p. 8 - 9): 

La producción de conejo es una actividad económica para que productores 

de pequeña escala, ubicados en zonas marginadas, obtengan buenos 

ingresos con inversiones mínimas que no requiere mucha mano de obra, 

además que es una inversión que a corto plazo es recuperada, por ser una 

especie que se reproduce rápidamente. 

Figura 9: Cunicultura 

Nota: Imagen del espacio donde la Sra. Nilda Zavaleta cría conejos, puesta para 
ilustrar un ejemplo de crianza de conejos. Foto tomada en Chillaco. Fuente: Foto 
propia 

A través de entrevistas con los productores para poder calcular los cambios 

económicos que habían experimentado: la inversión inicial, los costos de la 

alimentación y los ingresos por la venta de los conejos. Posteriormente, estos datos 

fueron analizados y comparados a través de tablas (Ver Figura 10). De este modo, 

se pudo determinar que, si bien el primer ciclo representó pérdidas debido a la falta 

de experiencia del productor, a partir del segundo ciclo ya se pudieron evidenciar 

ganancias, como Vázquez (2017) menciona el mismo productor considera que la 

producción de conejos le significó un ingreso extra y hasta una forma de ahorro. 

Esto confirma la hipótesis de que sea una actividad rentable y que el contar con una 

nueva actividad económica ayuda a que los ingresos sean mayores y puede influir 

en un desarrollo del productor: “La diversificación de las actividades agropecuarias 
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dentro de la granja ayuda a complementar y mejorar los ingresos dentro de la 

misma” (Vazquez, 2017, pág. 28). 

Figura 10: Costos de alimentación, ingresos por venta de conejos y 
margen de ganancia en promedio por mes. 

 
Nota: la tabla representa los costos, los ingresos, el margen de ganancia, 
entre otros datos de los primeros 5 ciclos de la nueva actividad económica, 
compara y analiza la rentabilidad. Tomado de: La cunicultura como 
actividad complementaria en sistemas de producción de leche en pequeña 
escala que implementan pastoreo de praderas cultivadas en el noroeste del 
Estado de México (p. 23), por Vázquez, Alexis, 2017, Universidad 
Autónoma del Estado de México - Facultad de medicina veterinaria y 
Zootecnia. 

 
La relevancia de esta investigación para el proyecto radica en la determinación 

de la factibilidad de una actividad económica alternativa, como lo fue la cunicultura 

en este caso, como una fuente de ingreso adicional (Ver Figura 11). Así mismo, se 

pudo evidenciar que una actividad de este tipo no requiere demasiada inversión de 

tiempo ni de dinero y que sí hay una ganancia económica significativa. 
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Figura 11: Cuadro de conejos de engorde y conejos vendidos 

Nota: la tabla representa la cantidad de conejos que se han vendido desde el inicio 
de esta actividad económica, lo que demuestra el crecimiento de esta actividad 
económica. Tomado de: La cunicultura como actividad complementaria en sistemas 
de producción de leche en pequeña escala que implementan pastoreo de praderas 
cultivadas en el noroeste del Estado de México (p. 38), por Vázquez, Alexis, 2017, 
Universidad Autónoma del Estado de México - Facultad de medicina veterinaria y 
Zootecnia. 

2.2.2. Ranchería Alfa 

Este proyecto se lleva a cabo en una comunidad llamada San Pedro Amatlán, en 

Oaxaca, México. Este pueblo es bastante conocido porque se dedican a la cría de 

conejos. Sin embargo, los recursos que estos les brindan no son aprovechados por 

falta de capacitación u otros factores: “... el conejo es poco explotado debido a varios 

aspectos como son: desconocimiento sobre el valor nutricional de la carne de este, 

patrones alimenticios y poca información sobre la especie.” de acuerdo con lo 

mencionado por Trujillo et al. (2019, pág. 90). A través de diferentes entrevistas y 

focus group se buscó entender las costumbres de los pobladores de la comunidad 

y analizar lo que hacen actualmente con el producto obtenido de la crianza de estos 

animales (Ver Figura 12). Así mismo, se realizaron encuestas para determinar qué 
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tanto conocía la comunidad acerca de la importancia de la cunicultura en México 

(Trujillo et al., 2019, pág. 95).  

Figura 12: Capacitación a los pobladores 

 
Nota: la imagen representa un focus group de los entrevistadores con los pobladores 
para conocer sus costumbres y motivaciones. Tomado de: Aprovechamiento de la 
cunicultura como estrategia de desarrollo local (p. 96), por Martínez et al., 2019, II 
Congreso Virtual Internacional sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible 

Finalmente se planificaron y llevaron a cabo diferentes talleres prácticos (Ver 

Figura 13) para capacitar a los pobladores en diferentes actividades: les brindaron 

talleres de cocina para mostrarles la amplia variedad de platos que se podía realizar 

con dicho insumo y posteriormente otros talleres que les enseñara el 

aprovechamiento de los recursos que podrían ser considerados como desperdicios 

como la piel de conejo y las patas. “Los habitantes de la Ranchería Alfa recibieron 

una plática acerca de cómo curtir piel de conejo de una manera natural…” (Trujillo 

et al., 2019, p. 97). Como Trujillo et al. (2019) concluye, es importante conocer el 

contexto de la comunidad, observar sus recursos y analizar sus necesidades para 

poder diseñar las herramientas que van a ser utilizadas. En este caso, los talleres 

fueron una buena solución ya que ayudó a que los pobladores vieran la importancia 

de la carne de conejo en su contexto y los capacitó para que puedan aprovechar 

completamente este insumo. 
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Figura 13: Talleres teórico-prácticos impartidos a la comunidad de 
la Ranchería Alfa en San Pedro Amatlán 

Nota: la imagen representa uno de los talleres impartidos a la comunidad 
mencionada. Tomado de: Aprovechamiento de la cunicultura como estrategia de 
desarrollo local (p. 99), por Martínez et al., 2019, II Congreso Virtual Internacional 
sobre Economía Social y Desarrollo Local Sostenible 

La importancia de este proyecto está en que reafirma la posibilidad de 

aprovechar cada recurso al máximo y demuestra que a través de capacitación a los 

pobladores se les brinda herramientas para que ellos puedan efectuar lo aprendido 

y generar mejoras en su comunidad. Así mismo, es importante conocer el contexto 

al que se enfrenta para poder validar si la propuesta que se tiene en mente 

realmente se puede adecuar al mismo. 

2.2.3. CUNIECO 

Cunieco es una granja 100% ecológica ubicada en España que brinde una 

alternativa a la carne de conejo hecha de manera industrializada: “... comercializar 

una canal de conejo diferente, de mayor peso y con un sabor diferente gracias al 

tipo de alimentación” (Montes , 2013, pág. 31). Como indica Montes (2013), el 

productor se dedicaba a la crianza de conejos desde muy pequeño; sin embargo, 

tuvo que optar por una renovación tras haber quedado obsoleta su finca. Es así que 

se inclinó por una nueva cuyo pilar principal fuera la ecología. Absolutamente todo 

dentro de este lugar funciona de manera ecológica: tiene un área para el cultivo de 
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alfalfa que le sirve de alimento para los conejos, las heces de estos sirven a su vez 

de abono para dichos cultivos, no utiliza medicamentos ni hormonas para el cuidado 

de estos animales por lo que la sanidad es primordial y hasta la reproducción está 

hecha de manera ecológica, sin necesidad de inseminación artificial. Esta finca 

cumple todas las reglas exigidas por su país (Ver Figura 14) y el Departamento de 

Agricultura ya les ha permitido el comercio de la carne de su producción; sin 

embargo, esta no es la única forma en la que generan ingresos económicos, sino 

que aprovechan el estiércol de los conejos que no usan como abono y la venden a 

algún productor ecológico. Si bien no hay mucha información en el mercado acerca 

de los beneficios de la carne de conejo ecológico y sus propiedades, está teniendo 

cada vez más cabida gracias a la difusión: “hay demanda, algo que le han 

corroborado los clientes, porque lo cierto es que <<muchos restaurantes que 

necesitan conejo ecológico se encuentran con el problema de que no existe en el 

mercado>>” (Montes, 2013. p. 35).  

Figura 14: Jaulas de la finca CUNIECO 

  
Nota: Jaulas de la finca de conejos, se evidencia que tienen una parte 
cubierta y otra al sol ya que, debido a las leyes de producción, los 
conejos deben tener un espacio para que tomen sol a su antojo. Tomado 
de: CUNIECO, una apuesta pionera en España en conejo ecológico (p. 
34), por Montes, Marissa, 2013 

 
Este caso de estudio permite visibilizar las posibilidades que da una granja 

ecológica y sostenible. Resalta que es una buena forma de reducir algunos costos, 

detalle que es importante en una sociedad con bajos recursos económicos. Así 
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mismo, también evidencia que el aprovechamiento de los recursos puede generar 

ingresos adicionales. 

2.2.4. Uso de comederos en una granja de cuyes 

Este proyecto se llevó a cabo en Jauja, Junín y tenía como objetivo principal el 

comparar cinco formas de suministrar el alimento en una granja de cuyes. El objetivo 

de este proyecto era determinar cuál de las cinco formas de suministro generaba el 

menor desperdicio, ya que comúnmente se desperdiciaba bastante alimento. 

Sánchez, et al., mencionan (2013, pág. 442): 

Resulta frecuente ... que el forraje sea suministrado directamente sobre el 

piso, sin uso de depósitos. En estos casos, el acceso al forraje puede ser 

más cómodo para el animal, pero es fácilmente pisoteado y contaminado con 

heces, siendo rechazado un tercio del forraje ofrecido. 

Por este motivo, se propusieron cuatro comederos y se compararon con la 

forma tradicional, la de colocar el forraje completamente en el piso (denominada 

DSP para efectos del estudio). La primera forma era un comedero de malla con 

forma cilíndrica al que se denominó (CMP), la segunda era una parrilla de fierro con 

patas llamada PFP, la tercera era una malla colgante en forma de U llamada MCU, 

y finalmente una tolva de malla en forma de V llamada TMV. Estos comederos 

fueron instalados en cinco parcelas de cuyes simultáneamente para evaluar 

diferentes variables y concluir cuál de las cinco formas de suministro era la más 

viable: “Se determinó la eficiencia en disponibilidad y consumo, así como la 

ganancia de peso, consumo de alimento, índice de conversión alimenticia (ICA), 

costo de producción y relación beneficio-costo” (Sánchez et al., 2013, p. 446). Los 

resultados se iban analizando a través de tablas (Ver Figura 15) y así se pudo 

determinar que el comedero más viable era el MCU, ya que fue el más económico, 

no requirió tanta mano de obra, tuvo altos índices de consumo y pocos de 

desperdicio. 
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Figura 15: Parámetros de crecimiento y económicos en cuyes 
empleando cinco tipos de suministro de forraje verde 

 
Nota: Cuadro que compara los datos obtenidos de la comparación de cinco tipos 
de suministro de alimento para cuyes. Tomado de: Respuesta productiva y 
económica al uso de cuatro tipos de comederos para forraje en la crianza de 
cuyes (p. 449), por Sánchez et al., 2019, Revista de Investigaciones Veterinarias 
del Perú, 24(4), 441-450. 

Este estudio permitió conocer un poco más aspectos de la crianza de los cuyes, 

brindó información acerca de su alimentación y de cómo se pueden generar 

desperdicios al simplemente alimentar a los cuyes. Así mismo, el análisis que se 

hizo fue bastante completo, desde el precio del alimento, a la mano de obra que se 

necesita simplemente para brindar el alimento a los cuyes. La principal conclusión 

de este estudio es que la utilización de comederos en criaderos de cuyes permite 

que menos desperdicios sean generados, por lo que los costos se reducen y hay 

menor tasa de mortalidad. Así mismo, los comederos en forma de U y en forma de 

V (Ver Figura 16 y Figura 17) fueron los más eficaces de todo el estudio. 
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Figura 16: Comedero malla colgante en forma de U (MCU) 

Nota: Imagen que muestra la estructura y la foto de unos de los comederos 
estudiados. Tomado de: Respuesta productiva y económica al uso de cuatro 
tipos de comederos para forraje en la crianza de cuyes (p. 449), por Sánchez et 
al., 2013, Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 24(4), 441-450. 

Figura 17: Comedero tipo tolva en forma de V (TMV) 

Nota: Imagen que muestra la estructura y la foto de unos de los comederos 
estudiados. Tomado de: Respuesta productiva y económica al uso de cuatro 
tipos de comederos para forraje en la crianza de cuyes (p. 449), por Sánchez et 
al., 2013, Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 24(4), 441-450. 

2.2.5. Granja Proalcuy 

Este estudio se realizó en Chachapoyas a una empresa llamada “Proalcuy” ante 

la necesidad de renovar su producción: “... la capacidad productiva de la granja no 

fue suficiente para cubrir la demanda del mercado Regional equivalente a 192,158.0 

kg de carne de cuy/año, por lo que decidió renovar su producción …” (Reyna, 2018, 

pág. 4). A través de este estudio se han podido determinar algunas estrategias para 

que la capacidad productiva de este criadero aumente. Tras hacer un análisis a la 

empresa también se pudo determinar que la estrategia de comercialización también 
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necesitaba un cambio, es así como se determinaron estrategias de ataque ante esta 

problemática. De acuerdo con lo propuesto por Reyna (2018), algunas de las 

propuestas son:  

• Aumentar el número de pozas de empadre para aumentar la producción 

de cuyes 

• Buscar alianzas estratégicas con restaurantes a nivel Regional y 

comercializar el cuy en varias presentaciones 

• Darles valor agregado a los subproductos obtenidos del procesamiento 

de la carne de cuy 

• Implementar un programa sanitario para evitar que el rendimiento de los 

cuyes disminuya debido a enfermedades y mortandad como 

consecuencia. 

• Implementar dentro de los galpones el uso de la medicina homeopática 

para la prevención de enfermedades en los animales de la granja 

Estas, entre otras medidas, al ser implementadas por la empresa lograron 

aumentar su capacidad productiva y cumplir con los objetivos de la investigación: 

“Se determinó que al implementar 9000m2 de forraje (alfalfa) y un módulo adicional 

de reproductores, se podrá incrementar la producción de la granja en un 50% anual” 

(Reyna, 2018, pág. 130). 

Este estudio ayudó a determinar la cantidad real de la demanda de la carne de cuy 

en una de las provincias del Perú, país foco de la presente investigación. Así mismo, 

brindó información bastante detallada con respecto a la crianza de los cuyes y a la 

forma productiva de esta empresa. Finalmente, brindó información nutricional 

acerca de la carne de cuy (Ver Figura 18), lo que ayuda a entender la razón por la 

alta demanda de este producto en el Perú. 
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Figura 18: Composición comparativa de productos cárnicos 

 
Nota: Cuadro que compara las características de diferentes tipos de ganado. Tomado 
de: Propuestas estratégicas para el mejoramiento de la producción y comercialización 
de cuyes de la granja Proalcuy (p. 29), por Reyna, César, 2018, Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - Facultad de Ingeniería Zootecnista 
Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista Agronegocios y Biotecnología 

2.3. Brecha de investigación 

De acuerdo con lo visto anteriormente, existen propuestas de granjas 

productoras de manera ecológica. Estas granjas permiten que se genere una 

diversificación productiva importante que genera más fuentes de ingresos y de 

trabajo. Así mismo, el hecho de aprovechar al máximo los recursos generados 

permite reducir costos y el impacto ambiental de estas producciones.  

Sin embargo, las investigaciones presentadas se basaron en la sistematización 

de la producción industrial de conejos y/o cuyes para un consumo masivo y con 

gran inversión. A partir de esto nació una motivación por la investigación exploratoria 

en este rubro, debido a los limitados hallazgos e investigaciones científicas 

documentadas, específicamente desde el contexto peruano, en donde existe un 

gran consumo de cuyes. A pesar de que la práctica de la crianza de cuyes en 

nuestro país no es nueva, las pocas investigaciones evidencian la limitada cantidad 

de propuestas de diseño de jaulas, técnicas de crianza y desarrollo que le permitan 

a criaderos menores, como los pobladores de comunidades vulnerables, 

implementar o aumentar su producción y mejorar la calidad de sus productos para 

generar una mejor situación económica. Es por este motivo que no se han podido 

determinar y estandarizar de manera técnico-funcional las mejores condiciones para 

la crianza y la producción de cuyes a nivel doméstico y crianza no industrializada.  
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La brecha de investigación identificada abre la oportunidad para que, a través 

del diseño, los productores de menor escala tengan la capacidad de realizar la 

crianza de estos animales de manera tecnificada con la intención de aumentar y 

mejorar su capacidad productiva; asimismo, llevar un adecuado conteo de su 

producción y teniendo en cuenta la comodidad del animal, dándole una vida digna 

y un espacio cómodo donde pueda criarse. 

2.4. Hipótesis 

Quwi es un sistema piloto doméstico tecnificado para la crianza de cuyes 

mediante jaulas verticales que permiten la crianza doméstica y aumentan la 

productividad de las familias rurales de Chillaco. Este piloto se enfocará en las 

necesidades que tengan las familias de esta comunidad y que se dedican a la 

crianza de estos animales cumpliendo los aspectos técnicos y funcionales 

necesarios para esta actividad. Finalmente, facilitará la crianza de cuyes y la 

reproducción de estos de forma que se aumente la capacidad productiva de carne 

de cuy. 

2.5. Objetivo general  

Diseñar un sistema piloto doméstico y tecnificado para la crianza de cuyes que, 

mediante el diseño de jaulas verticales, aumenten la productividad de las familias 

rurales de Chillaco.  

2.6. Objetivos específicos 

• Entender las motivaciones, frustraciones y/o necesidades de personas con 

experiencia en la crianza de cuyes. 

• Determinar los elementos técnicos y funcionales para la sistematización 

doméstica y tecnificada necesarios para dicha actividad. 

• Validar si el piloto doméstico y tecnificado facilita la crianza y la reproducción 

de cuyes. 

3.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

La investigación fue realizada casi en su totalidad de manera virtual por la 

coyuntura causada por la pandemia del Covid 19. Desde la fase de exploración, 

descubrimiento e indagación de la situación problemática, los métodos inductivos 

aplicados se llevaron a cabo a través de comunicaciones telefónicas, mensajería 

virtual y digital, siendo una limitante debido a la falta de acceso directo a la 

comunidad y el contexto cara a cara con los pobladores; sin embargo, la frecuencia 

de con algunos de estos pobladores permitió contrarrestar levemente algunas de 

estas carencias para la búsqueda de la obtención de la información. Posteriormente, 

cuando la coyuntura por la pandemia permitió el acercamiento social, la validación 

de la propuesta fue realizada in situ, acercando el prototipo físico a la zona de 

estudio y aplicando la propuesta de un piloto con una familia de la zona. Se 

realizaron en total 4 visitas en el terreno, para evaluar la evolución del proyecto y 

hacerle seguimiento hasta obtener resultados en base a los objetivos propuestos.  

La ONG EcoHumanita fue el principal intermediario y el que proporcionó el 

acceso y la interacción con los pobladores de la comunidad para el desarrollo de la 

investigación. Esta organización realizó el contacto inicial con la comunidad y con 

el acceso a la misma a lo largo de toda la investigación. Fue gracias a este apoyo 

que la aplicación de los métodos inductivos se pudo llevar a cabo a pesar de las 

limitaciones.  

El enfoque y la dinámica de esta investigación fue contemplada en relación al 

enfoque del Diseño Centrado en el Humano (DCH), a la investigación a través del 

diseño y a la investigación-acción. Para el diseño en contexto complejos o 

vulnerables, el uso de un enfoque de DCH se torna pertinente y significativo porque 

para lograr que estas personas puedan desarrollarse y tener una vida más digna. 

Esto se da debido a que este enfoque se basa en la empatía y el entendimiento de 

las personas como aspectos claves del proceso de diseño para la búsqueda de 

soluciones a medida y con impacto. La interacción y participación con ellas, de 

manera cercana, ayudó a descubrir revelaciones y problemas complejos, poco 

obvios desde la sola observación, que permitieron evidenciar y hacerles dar cuenta 
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a los pobladores de las limitaciones, barreras y motivaciones que éstas realmente 

poseen. Es en base a este enfoque y el acercamiento a las personas de este lugar 

(desde los principios de la etnografía y la investigación contextual) se usó el Design 

Thinking.  

Design Thinking 

Esta metodología presenta un proceso de 5 grandes etapas (Ver Figura 19). 

La primera etapa es la de empatizar, en esta se busca conocer el usuario y 

el contexto, seguidamente viene la etapa para definir el problema.  La tercera 

gran etapa es la de idear soluciones para dicho problema, mientras que la 

cuarta es la de prototipar estas propuestas. La etapa final es la de la probar 

o validar la propuesta elegida. Si bien existen estas etapas y un proceso de 

aplicación, esta metodología permite retroceder algún paso en caso sea 

necesario (Friis & Yu, 2022). 

Figura 19: Design Thinking 

 
Nota: Gráfico que representa las diferentes etapas de la metodología Design 
Thinking y sus respectivos pasos a seguir para la implementación. Tomado de: What 
is Design Thinking, por Rikke Friis y Teo Yu, 2022, International Design Foundation. 

A continuación, se procederá a detallar los diferentes métodos usados en las 

diferentes etapas de la metodología. Todos estos métodos fueron realizados en un 

plazo específico de tiempo, el cual tuvo un planteamiento original (Ver Anexo 1 y 

Anexo 2) diferente a cómo en realidad se llevó a cabo debido a diferentes 

situaciones, tanto por la coyuntura mundial de la pandemia Covid19 como por el 

difícil acceso que se tuvo en la etapa final de implementación del piloto y validación 
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de éste. Se presenta, de esta forma, una línea del tiempo de las diferentes 

herramientas utilizadas a lo largo de la investigación (Ver Figura 20). 

Figura 20: Línea de tiempo de la metodología 

Nota: Línea del tiempo de la metodología, separado por fechas aproximadas en las que se 
llevaron a cabo, por etapas de la metodología, por fase, por métodos y por herramientas 
utilizadas. Fuente: Elaboración propia 

Selección de los participantes 

Para esta investigación, se tuvo en cuenta el apoyo de personas de la 

comunidad para la implementación y evaluación de resultados. Se llevó a cabo un 

piloto con una familia de la comunidad de Chillaco. La familia elegida se aplicó al 

formato de consentimiento informado (Ver Anexo 5), esto debido a que la intención 

de contar con su apoyo era recaudar información del piloto, por lo que la familia 

debía aceptar de manera voluntaria el formar parte de este proyecto. Para efectos 

de la misma, esta familia piloto fue elegida en base a diferentes criterios y también 

se tomó en cuenta la accesibilidad que se tenía a ella en referencia a la 

comunicación, ya que, como se mencionó antes, por motivos de la pandemia no 

todas las familias eran accesibles. Los criterios de elección fueron: 

• Que tuvieran cierto conocimiento en la crianza de animales

menores. Se esperaba que la familia elegida tuviera conocimiento en la

crianza de animales a menor escala. En el caso de la familia piloto,

criaban animales menores de una manera doméstica y en un espacio

reducido de su hogar.

• Que tuvieran intenciones de aumentar su capacidad productiva.

Esto debido a que algunas personas se encontraron cómodas realizando
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lo que ya saben hacer y no estuvieron dispuestos a diversificarse, por lo 

que era importante que la familia elegida tuviera ganas de prosperar y un 

pensamiento emprendedor. 

• Que fuera una típica familia de la comunidad, es decir, que 

representara a la muestra de estudios. Era importante que la familia 

contara con el promedio de miembros de la comunidad, que se dedicara 

a la agricultura como la mayoría de las personas de la zona y que fuera 

una fiel representante de la comunidad a estudiar. 

3.1. Empatizar 

Como se mencionó anteriormente, la primera etapa del Design Thinking es la 

empatía. Esta etapa nos permite conocer el contexto en el que se encuentra nuestra 

comunidad a través de la recopilación de datos. Para entenderlos, primero se 

tuvieron entrevistas y encuestas con los pobladores de la comunidad y sus familias. 

Estos métodos inductivos nos permitieron recopilar datos de sus vidas y de su 

contexto, lo cual nos permitió definir el usuario al que la propuesta debió enfocarse 

y entender sus necesidades y sus anhelos. Así mismo, se desarrollaron entrevistas 

con criadores de cuyes, personas con experiencia en diseño social en comunidades 

rurales. Adicionalmente, se necesitó recaudar información de fuente secundaria, por 

lo que se analizaron manuales técnicos de crianza de cuyes, videos sobre este 

mismo tema desarrollados por la INIA y artículos sobre los temas relacionados a 

esta problemática. 

Tabla 1: Tabla de los métodos usados en la empatía 

Etapa Método Herramienta 

Empatizar Etnografía virtual y a 

distancia 

- Cuestionario hecho por la ONG. 

- Fotografías brindadas por la ONG. 

Entrevistas con los 

comuneros 

- Preguntas estructuradas. 

- Grabación de audio de la llamada. 

Investigación de fuentes 

secundarias 

- Apuntes con la información más 

resaltante. 
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Entrevistas virtuales con 

expertos en diseño social 

- Preguntas estructuradas.

- Grabación de la entrevista por zoom.

Nota: Tabla con el detalle de los diferentes métodos utilizados para la etapa de empatía del estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que, esta etapa de inducción se realizó de manera virtual a través 

de entrevistas por zoom y llamadas telefónicas, así como también a través del 

análisis de imágenes brindadas por la ONG. Esto se dio debido a que, por el 

contexto sanitario que atravesaba el mundo, no se podía acceder al poblado de 

manera presencial. Así mismo, mucha de la información fue brindada por esta 

organización debido a que fue difícil comunicarse con la comunidad ya que no 

cuentan con internet en todo el poblado y que no hay señal para llamadas 

telefónicas, por lo que la información recaudada se obtuvo utilizando los recursos 

tecnológicos disponibles. 

Figura 21: Mapa de empatía de la cabeza de la familia piloto 

Nota: Mapa de empatía que representara a la jefa de la familia elegida para el piloto 
de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

1) Etnografía virtual y a distancia

a. Objetivo

Ver el contexto de manera virtual y reconocer sus necesidades. 

b. Participantes

Investigadora, ONG y comuneros de Chillaco. 
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c. Herramienta de registro 

Toma de apuntes con la información brindada por la ONG. 

Fotografías brindadas por la ONG. 

d. Actividades y materiales diseñados para el estudio 

i. Revisar las fotografías brindadas por la ONG 

ii. Revisar las encuestas realizadas por la ONG 

e. Rol de la investigadora 

Entrevistadora y visitante de la comunidad. 

2) Entrevistas virtuales con los comuneros 

a. Objetivos 

- Conocer un aproximado de veces a la semana en la que suben 

a los cultivos y los materiales que llevan con ellos. 

- Entender su proceso de cultivo y cosecha. 

- Conocer qué opinan de la nueva actividad económica que 

están empezando 

b. Participantes 

- Dos comuneros 

c. Estructura del método 

Una sola entrevista con la siguiente estructura: 

- Saludo y presentación   

- Pedir permiso para grabar la entrevista 

- Desarrollo  

i. Preguntas personales 

ii. Preguntas sobre sus actividades económicas 

iii. Preguntas sobre la posibilidad de una nueva actividad 

económica 

- Cierre y agradecimiento 

d. Tiempo 

Duración de la entrevista: 30– 60 minutos. 

e. Herramienta de registro 

Grabación de audio y apuntes. 
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f. Actividades y materiales diseñados para el estudio

Preguntas estructuradas. 

g. Rol de la investigadora

Entrevistadora 

Figura 22: Estructura para la entrevista del actor 

Nota: Cuadro detallando la estructura de la entrevista para el actor que, en el 
caso de este estudio, es el comunero. Fuente: Elaboración propia 

3) Investigación desde las fuentes de información secundarias: Revisión

de la literatura

a. Objetivo
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Recolectar información del contexto en base a datos 

cualitativos y cuantitativos existentes realizados como informes 

desde la ONG EcoHumanita, para entender el contexto de 

estudio y los hábitos, costumbres y necesidades de la 

población. 

b. Participantes 

Investigadora. 

c. Herramienta de registro 

Elaboración de resúmenes con la información más resaltante. 

4) Entrevistas virtuales con expertos en diseño social 

a. Objetivo 

Conocer lo que esta persona opina del contexto estudiado: la 

geografía, los pobladores, su desarrollo, entre otros, teniendo 

en cuenta su experiencia trabajando en comunidades rurales 

similares. 

b. Participantes 

- Magíster en Marketing y Dirección Comercial 

- Doctora en Ciencias del Suelo 

c. Estructura del método 

Una sola entrevista con la siguiente estructura: 

- Saludo y presentación   

- Pedir permiso para grabar la entrevista 

- Desarrollo  

- Cierre y agradecimiento 

d. Tiempo 

Duración de la entrevista: 45 – 60 minutos. 

e. Herramienta de registro 

Grabación de audio y apuntes. 

f. Actividades y materiales diseñados para el estudio 

Preguntas estructuradas. 

g. Rol de la investigadora 
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Entrevistadora 

Figura 23: Estructura para la entrevista del experto 

 
Nota: Cuadro detallando la estructura de la entrevista para los expertos. 
Fuente: Elaboración propia 

3.2. Definir 

A través de los métodos de recolección de información cualitativos y 

cuantitativos, previamente mencionados, se obtuvieron datos los cuales fueron 

organizados y analizados a través de diferentes herramientas como: diagrama AQP, 

cuadros comparativos, diagrama de afinidad y triangulación de datos. El diagrama 

AQP nos permitió definir el contexto, sus problemas y qué causas y consecuencias 
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tenía dicha problemática; los cuadros comparativos nos permitieron organizar las 

respuestas recaudadas en las entrevistas y cotejarlas.  

Figura 24: Diagrama AQP 

 
Nota: Diagrama AQP realizado por la investigadora en la etapa inductiva con 
la información obtenida, hecho con el objetivo de organizar la información. 
Las siglas significan: “A” de “A dónde”, “Q” de “Quiénes” y “P” de “Problema”, 
de esta forma con este diagrama se delimita el contexto, los usuarios y su 
problema. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el diagrama de afinidad nos permitió organizar los insights 

obtenidos de las entrevistas. A través de este gráfico ordenamos visualmente los 

comentarios más resaltantes obtenidos de las conversaciones con los comuneros y 

de los datos obtenidos de la información brindada por la ONG. Estos datos se 

organizaron en tres grandes grupos: las actividades que se realizan actualmente, lo 

que se debe investigar y cuál podría ser la propuesta de solución para la 

problemática. Finalmente, se realizó una triangulación de datos con lo encontrado 

en dicho diagrama y se adicionaron los comentarios obtenidos con las entrevistas a 

los expertos en diseño social que habían trabajado en contextos similares, esto 

permitió organizar todos los resultados obtenidos de todos los métodos inductivos. 
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Figura 25: Diagrama de afinidad 

Nota: Diagrama de afinidad realizado por la investigadora en la etapa inductiva como 
estrategia de análisis. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se realizaron nuevos métodos de recolección de información (Ver 

Tabla 2) para ayudarnos a definir en qué problema se iba a enfocar la investigación. 

En primer lugar, se realizaron entrevistas con una persona que se dedica a la 

crianza de cuyes y que cuenta con el perfil de la persona estudiada para darnos una 

idea de cuáles son los requerimientos necesarios para llevar a cabo esta actividad 

y evaluar la posibilidad de que esa sea la solución podría aplicarse en el contexto 

estudiado. Seguidamente se realizó un estudio y análisis profundo de información 

de fuentes secundarias como lo son manuales y videos sobre la crianza de estos 

animales, con el objetivo de determinar los aspectos más necesarios para que esta 

actividad se realice de manera tecnificada y, obtener así, mayor producción cárnica. 
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Tabla 2: Tabla de los métodos usados en la definición 

Etapa Método Herramienta 

Definir Entrevista con criadora 

de cuyes 

- Preguntas estructuradas. 

- Grabación de el audio de la llamada. 

Recaudación de 

información literaria  

- Revisión de fuentes literarias. 

- Anotación de los datos más importantes. 

Recaudación de 
información de videos 

- Revisión de videos sobre crianza de 

cuyes. 

- Anotación de los datos más importantes. 

Nota: Tabla con el detalle de los diferentes métodos utilizados para la etapa de definición del estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

1) Entrevista con criadora de cuyes 

a. Objetivo 

Conocer el proceso de crianza 

b. Participantes 

- Criadora de cuyes en una zona rural 

c. Estructura del método 

Una sola entrevista con la siguiente estructura: 

- Saludo y presentación 

- Pedir permiso para grabar la entrevista 

- Desarrollo  

- Cierre y agradecimiento 

d. Tiempo 

Duración de la entrevista: 30 minutos. 

e. Herramienta de registro 

Grabación de audio y apuntes. 

f. Actividades y materiales diseñados para el estudio 

Preguntas estructuradas. 

g. Rol de la investigadora 

Entrevistadora 

2) Recaudación de información literaria 
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a. Objetivo 

Entender las distintas etapas de la crianza de cuyes y la forma 

adecuada de hacerlo para tener un sistema más tecnificado. 

b. Participantes 

Investigadora 

c. Herramientas de registro 

Elaboración de resúmenes con la información más resaltante. 

3) Recaudación de información de videos 

a. Objetivo 

Entender las etapas de crianza de los cuyes y las 

recomendaciones brindadas por el INIA. 

b. Participantes 

Investigadora 

c. Herramientas de registro 

Elaboración de resúmenes con la información más resaltante. 

3.3. Idear 

Los datos obtenidos anteriormente, fueron recaudados y organizados en 

gráficos que nos permitieron tener un referente visual del contexto para ser 

evaluado. Esta estrategia de análisis permitió tener una lluvia de ideas preliminar 

con las posibles causas y soluciones del problema previamente definido. Así mismo, 

se realizó una investigación de diferentes materiales para la fabricación del diseño 

que acompañaría el sistema planteado.  

Tabla 3: Tabla de los métodos usados en la ideación 

Etapa Método Herramienta 

Idear Tabla comparativa de 

materiales 

- Apuntes de los precios. 

- Tabla comparativa. 

Bocetos a mano alzada - Bitácora. 

Ilustraciones digitales - Adobe Illustrator 

Modelado en 3D - Autodesk Fusion 360. 

Planos - Autodesk Fusion 360. 
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Nota: Tabla con el detalle de los diferentes métodos utilizados para la etapa de ideación del estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tras la indagación se procedió a realizar una comparación entre cada uno de los 

posibles materiales para determinar cuál sería el más adecuado para la propuesta 

de diseño. Esto se hizo a través de una tabla comparativa en la que se evaluaron 

diferentes materiales, sus características, precio y ventajas y desventajas de 

madera, metales y mallas metálicas, esto evidenció las diferencias de manera más 

visual, lo cual permitió llegar a una conclusión más rápidamente. Se compararon 

maderas y metales para determinar de cuál de los dos materiales se podría hacer 

el diseño de jaulas comparando precios y características. 

Después de la comparación de posibles materiales, se evaluaron diseños 

existentes en el mercado para determinar cuáles serían los componentes 

necesarios en la propuesta de diseño. Luego del análisis y revisión de la 

información, se evaluaron los insights obtenidos y, de esta manera, se lograron 

determinar cuáles son los requerimientos de diseño tanto de la propuesta de diseño 

como de la propuesta del sistema a implementar. 

Figura 26: Ilustración digital de la primera propuesta de jaulas 

 
Nota: Ilustración que se hizo de la primera propuesta de jaulas en la etapa de 
conceptualización. Fuente: Elaboración propia. 
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Con esto, se procedieron a hacer bocetos a mano alzada y se realizaron 

comparaciones entre ellos para ver cuál respondía de manera más adecuada a los 

requerimientos previamente determinados. Posteriormente, se realizaron 

ilustraciones digitales de la propuesta de diseño de la jaula en Adobe Illustrator, 

programa que da bastante versatilidad para las propuestas de bocetos. Así mismo, 

se procedió a analizar cuáles fueron las acciones más comunes a realizar durante 

la implementación del sistema y se determinaron los movimientos y alcances que 

deberían tener el criador para poder hacer un análisis ergonómico de cada una de 

estas actividades y corroborar si el diseño elegido, permitía al productor realizar las 

acciones necesarias a lo largo de la crianza de dichos animales. Tras este análisis, 

se determinó que las medidas eran adecuadas tanto para los criadores como para 

los cuyes. 

Seguidamente, se realizaron modelados en 3D en Autodesk Fusion 360, 

programa que permitió una visualización tridimensional del diseño, así como 

planificar qué tipo de ensamblaje utilizar en las uniones y las medidas finales. 

Adicionalmente, con el uso de este programa, se hicieron renderizaciones virtuales 

de la propuesta de diseño, para darnos una idea de cómo se vería en la realidad. 

También permitió elaborar planos de la propuesta de diseño para, posteriormente, 

fabricar dicho modelado. 

3.4. Prototipar 

Se realizó un prototipo a escala para determinar los ensambles que serían 

necesarios para la fabricación. Este prototipo de mediana fidelidad se realizó en 

escala 1:4 con materiales similares a los propuestos. De esta forma, se determinó 

que la mejor forma se ensamblar la estructura era con un ensamble a media caña 

en L para los travesaños de la estructura horizontal y que dicha unión sea unida con 

los parantes con un ensamble a media caña en C. De esta forma, se hace una unión 

más limpia y lo suficientemente fuerte para soportar la estructura. Finalmente, esas 

uniones son reforzadas con cola para madera, mientras que los barrotes laterales 

son ensamblados con caja y espiga y reforzados con cola. Para las puertas, son 
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unidas con bisagras y cuentan con unos pestillos de perno de barril con cierre 

deslizante para cerrarlas. 

Figura 27: Maqueta de baja fidelidad en proceso 

 
Nota: Estructura de la jaula en una maqueta de baja fidelidad, 
escala 1:4 en la que se probaron los ensambles. Fuente: Foto 
propia. 

Una vez analizados los ensambles y elegidos los más apropiados, como se 

mencionó anteriormente, se elaboraron planos para la fabricación del prototipo de 

alta fidelidad, con la intención de implementarlo en un piloto en el contexto y poder 

validarlo. Es así, como, con estos planos, se recurrió a un carpintero para que realice 

el prototipo en escala 1:1 (Ver Figura 28 y Figura 29). En cuanto a los materiales, 

se utilizaron algunos cercanos a los planteados en la propuesta, debido a que, los 

planteados, son comunes en la zona estudiada mas no lo son tanto en donde fueron 

fabricados. 
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Figura 28: Prototipo de alta fidelidad en construcción 

 
Nota: Fotografía del prototipo de la jaula 1:1 en construcción. Fuente: Foto 
brindada por el carpintero. 

Figura 29: Prototipos de alta fidelidad en construcción 

 
Nota: Fotografía de dos prototipos de jaulas en construcción. Fuente: Foto 
brindada por el carpintero. 
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3.5. Validar 

Para la validación de la propuesta, se llevó a cabo la implementación de un piloto 

en una familia previamente elegida. Se llevaron a la zona el prototipo para que se 

pudiera utilizar en el contexto correspondiente y poder determinar de esa forma su 

factibilidad. Así mismo, se validaron los aspectos técnico-funcionales del producto 

desde la observación visual y análisis de insights de los comentarios y actitudes de 

la criadora y de los cuyes en la jaula. 

Figura 30: Criadora con el prototipo de las jaulas 

 
Nota: Fotografía de la criadora usando las jaulas en el contexto estudiado. Fuente: Foto 
propia. 

1) Implementación del piloto in situ 

a. Objetivo 

Implementar la propuesta de diseño para validar su factibilidad. 

b. Participantes 

Comunera de Chillaco 

c. Estructura del método 

- Visita al poblado 

- Visita a la casa de la familia elegida 

- Registro fotográfico de las diferentes actividades realizadas 

- Visita a los vecinos de la zona 
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d. Tiempo

Duración de la visita a Chillaco: 5 horas aproximadamente. 

e. Herramienta de registro

Registro fotográfico 

f. Rol de la investigadora

Entrevistadora 

2) Visitas de seguimiento

a. Objetivo

Hacerle seguimiento al prototipo y al piloto. 

b. Participantes

Sra. Nilda Zavaleta 

c. Estructura del método

- Visitas recurrentes a la zona: a la familia y los vecinos.

- Comunicación a través de diferentes medios con la

familia involucrada.

- Registro de lo encontrado.

d. Tiempo

Se hicieron tres visitas de seguimiento a la zona, cada una de 

aproximadamente 4 a 5 horas. 

e. Herramienta de registro

Registro fotográfico y comunicaciones en los medios escritos. 

f. Rol de la investigadora

Entrevistadora y visitante. 

3) Tablas de validación

a. Objetivo

Recolectar los resultados para evaluar y validar el plan piloto 

en base a la crianza y reproducción de los cuyes en las jaulas 

verticales. 

b. Participantes

Sra. Nilda Zavaleta 

c. Tiempo
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La familia piloto tuvo las tablas y el prototipo por un lapso de 

tres meses, durante los cuales se completó la información de 

estas. 

d. Herramienta de registro 

Apuntes en las tablas 

e. Rol de la investigadora 

Proporcionó las tablas. 

• Se diseñaron y elaboraron tablas de validación que permitieron llevar un 

conteo regular de la producción de cuyes llevar un control del proceso de 

crianza de manera más regular. Estas tablas fueron validadas y modificadas 

en base a los comentarios de una veterinaria profesional que trabajó en la 

crianza de animales menores, como los cuyes, en grandes productoras.  

• La primera tabla es la tabla de registro de maternidad (Ver Figura 31) que 

permitió llevar un control en las jaulas que contenían cuyes hembras, que 

hayan parido recientemente o se encuentren en estado de preñez. En primer 

lugar, se pidió registrar la cantidad de hembras adultas que se encontraron 

en la jaula designada para esta tarea; de preferencia, utilizar el conteo 

distintivo utilizado en la tabla anterior. Seguidamente, se pidió llevar el mismo 

conteo de los gazapos que ocuparon la jaula. Esto permitió dar cuenta de la 

cantidad promedio de gazapos que se puede producir por jaula. 

Seguidamente, se pidió especificar la cantidad de gazapos que fallecieron, 

esto permitió calcular la tasa de mortalidad de nuestra producción y proponer 

algún cambio para su reducción. Por último, en esta tabla, se pidió la fecha 

de nacimiento de los gazapos con la intención de calcular cuando hayan 

llegado a la madurez necesaria para ser trasladados a otras jaulas para su 

destete. 
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Figura 31: Registro semanal de maternidad  

 
Nota: Tabla elaborada por la investigadora y validada por una veterinaria con 
conocimientos en la producción tecnificada e industrializada de cuyes. Fuente: 
Elaboración propia. 

• En segundo lugar, la tabla del registro semanal de cuyes (Ver Figura 32). 

En esta tabla se pidió llevar un registro de los cuyes destetados, de 

preferencia con numeración personalizada a través de distintivos como 

aretes numerados o registros de acuerdo con sus características físicas 

(color, tamaño, sexo). Seguidamente, se buscó registrar la cantidad de cuyas 

hembras y machos, así como también su edad en semanas. Esto permitió ir 

calculando el tiempo de madurez sexual de los gazapos para que puedan ser 

separados y llevados a otra jaula para su empate. Seguidamente, se controló 

el peso promedio de la camada y la cantidad en kg de comida que se les 

brindaba, esto permitió encontrar la relación entre ambas características y 

determinar si la alimentación fue apropiada para la producción o si necesita 

ser aumentada. Como última fila, hay un apartado especial para registrar las 

enfermedades que se pudieran haber presentado durante la producción, esto 

permitió a los criadores verificar cuál es la enfermedad que se presenta más 

comúnmente para, seguidamente, encontrar una solución a la misma y evitar 

tener pérdidas recurrentes en la producción. 
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Figura 32: Registro semanal de cuyes destetados 

 
Nota: Tabla elaborada por la investigadora y validada por una veterinaria con 
conocimientos en la producción tecnificada e industrializada de cuyes. Fuente: 
Elaboración propia. 

• Finalmente, la tercera tabla era para llevar un registro del mantenimiento 

de las jaulas (Ver Figura 33). Esto permitió calcular cuando era necesario 

limpiar las jaulas y si requerían algún tipo de mantenimiento extra. El registro 

de estos datos ayudó a determinar qué tanto las jaulas facilitaron la 

producción de estos animales a los criadores comparado con la forma de 

crianza que utilizaron anteriormente. Tanto ésta como las tablas anteriores, 

tuvieron como intención regularizar la producción de los criadores de la 

comunidad de Chillaco con el objetivo a largo plazo de tecnificar su proceso 

de crianza para aumentar su producción de una manera más regularizada y 

contar así con más ingresos. 

Figura 33: Mantenimiento de la jaula 
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Nota: Tabla elaborada por la investigadora y validada por una veterinaria con 
conocimientos en la producción tecnificada e industrializada de cuyes. Fuente: 
Elaboración propia. 

4) Validación y entrevista a la familia piloto

a. Objetivo

- Conocer qué opinaba la persona que estuvo a cargo del piloto

sobre el mismo.

- Validar los aspectos técnicos-funcionales, socio-naturales y los

estéticos-emocionales

b. Participantes

Sra. Nilda Zavaleta 

c. Estructura del método

Una sola entrevista con la siguiente estructura: 

i. Saludo y presentación

ii. Pedir permiso para grabar la entrevista

iii. Desarrollo

iv. Cierre y agradecimiento

d. Tiempo

Duración de la entrevista: 30 minutos. 

e. Herramienta de registro

Grabación de audio y apuntes. 

f. Actividades y materiales diseñados para el estudio

Preguntas estructuradas. 

g. Rol de la investigadora

Entrevistadora 

5) Validación con expertos en diseño industrial

a. Objetivo

- Obtener una retroalimentación de expertos en diseño con

respecto a la propuesta de diseño.

- Validar la viabilidad de la implementación del diseño en la zona.

- Validar la funcionalidad del diseño del sistema y de las jaulas.

b. Participantes
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- Doctoranda docente de diseño industrial 

- Doctoranda docente de diseño industrial 

c. Estructura del método 

Una sola entrevista con la siguiente estructura: 

i. Saludo y presentación 

ii. Pedir permiso para grabar la entrevista 

iii. Resumen del contexto 

iv. Presentación del diseño 

v. Cierre y agradecimiento 

d. Tiempo 

Duración de la entrevista: 45 minutos. 

e. Herramienta de registro 

Grabación y apuntes. 

f. Actividades y materiales diseñados para el estudio 

Preguntas estructuradas. 

g. Rol de la investigadora 

Entrevistadora. 

3.6. Estrategias de análisis 

Para este proyecto y en su fase de validación, se implementó una matriz 

comparativa y evaluativa con el diseño de preguntas y una escala de calificación, 

donde se utilizó una escala de Likert. Así también se realizó un análisis visual de lo 

recolectado desde la observación visual en cada una de las visitas de seguimiento 

realizadas. La información obtenida fue comparada, analizada y evaluada. 

1) Matriz comparativa y evaluativa con preguntas 

El objetivo del diseño e implementación de esta matriz permitió validar qué 

aspectos de la investigación tuvieron o no una respuesta esperada de acuerdo con 

el planteamiento del problema, hipótesis y los objetivos de la investigación. Esta 

matriz fue proporcionada a los expertos con los que se realizó la validación final 

luego de la entrevista con ellos. Para las preguntas, se dividieron en cada uno de 
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los aspectos del diseño: técnico - funcionales, estético - emocionales y socio - 

ambientales. 

Tabla 4: Preguntas y categorías para la escala de Likert 

Categoría Pregunta 

 

 

 

Aspectos Técnicos 
Funcionales 

¿Considera que el diseño de sistema contempla todas las 
etapas de crianza de cuyes? 

¿Considera que el diseño de las jaulas les permitirá a los 
criadores aumentar su producción? 

¿Considera que la madera es el mejor material para la 
propuesta de diseño? 

¿Considera que el diseño de la jaula tiene un 
funcionamiento adecuado tanto para los criadores como 
para los cuyes? 

 

 

 
Aspectos Estéticos 

Emocionales 

¿Considera que los criadores podrían tener una sensación 
de mejora con estas jaulas en comparación a las pozas 
que usaban antes? 

¿Considera que los componentes de las jaulas son de 
utilidad para los criadores? 

¿Considera que el facilitarles la limpieza de las jaulas a 
través de las bandejas, les daría a los productores una 
sensación de calma o tranquilidad? 

 

 

Aspectos 

Socio Ambientales 

¿Considera que la reutilización de recursos en el sistema 
propuesto es beneficioso para el entorno? 

¿Considera que los vecinos de los productores que 
también se dedican a esta actividad se podrían interesar 
en replicar la idea? 

¿Cree que el brindarles un espacio separado a los cuyes 
de otros animales puede reducir su nivel de estrés? 

Nota: Tabla brindada a expertos de diseño para la validación. Fuente: Elaboración propia. 

2) Escala de Likert 
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Se plantearon así preguntas para cada uno de estos aspectos y se les solicitó 

a los expertos que sus respuestas fueran calificaciones del 1 al 5, teniendo en 

cuenta que 1 era el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

Tabla 5: Puntuación para la tabla de escala de Likert 

 

 

 

Puntuación 

1 Completamente en desacuerdo 

2 Medianamente en desacuerdo 

3 Neutral 

4 Medianamente de acuerdo 

5 Completamente de acuerdo 

Nota: Tabla brindada a expertos de diseño para la validación. Fuente: 
Elaboración propia 

Finalmente, se solicitó que cada una de las preguntas fueran respondidas en 

cuanto a niveles de eficacia, eficiencia, utilidad y satisfacción. Para este fin, se 

realizaron breves definiciones para que los expertos pudieran responder más 

fácilmente. De esta manera, se determinó para efectos de esta investigación que la 

eficacia significa que el proyecto planteado cumple con el objetivo de lo mencionado 

en la pregunta; la eficiencia, que se logró el objetivo con poco esfuerzo; la utilidad, 

que el proyecto fue beneficioso para el objetivo planteado; y la satisfacción, el nivel 

de bienestar que se tiene tras el cumplimiento del objetivo. 

Tabla 6: Categorías a evaluar en la escala de Likert 

Eficacia Eficiencia Utilidad Satisfacción 

Cumplió el 
objetivo 

Requirió poco 
esfuerzo 

Fue beneficioso para 
el objetivo 

Bienestar sentido por 
el objetivo 

Nota: Tabla brindada a expertos de diseño para la validación. Fuente: Elaboración propia. 

3) Análisis visual de las visitas de seguimiento 
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Como ya se mencionó anteriormente, se realizaron 4 visitas de seguimiento en 

la zona para evaluar cómo se iba desarrollando el piloto. En cada una de estas 

visitas, se realizó un shadowing de la criadora en el contexto para encontrar cuáles 

eran sus dolencias y necesidades y cómo la propuesta de diseño respondía ante 

estas necesidades. Así mismo, se registraron visualmente, a través de fotografías, 

el desarrollo de las jaulas y sus funciones con cada uno de los usuarios: con los 

productores y con los cuyes. 

Figura 34: Fotografía de cuyes en el prototipo 

Nota: Fotografía de cuyes dentro de la jaula. Fuente: Foto propia 

Figura 35: Foto del prototipo en el contexto 

Nota: Fotografía del prototipo en el galpón de la familia piloto. Fuente: Foto propia 
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Este análisis visual no solo logró que se ratificaran los aspectos técnicos - 

funcionales de la propuesta, sino que también permitió que se conversara con los 

criadores de la zona y nos brindó mayor entendimiento a través de los comentarios 

que se obtuvieron. Esto proporcionó resultados también de los aspectos socio - 

ambientales y estético - emocionales. Las estrategias de análisis mencionadas, así 

como los métodos de recolección de información a lo largo de toda la metodología, 

permitieron aclarar los insights y llegar así a los resultados de esta investigación. 

4.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La realización de los estudios permitió conseguir información tanto cualitativa 

como cuantitativa la cual permitió que se plantee una propuesta de solución como 

respuesta al problema específico determinado. Los resultados obtenidos 

permitieron plantear la tipología del producto, la cual es un sistema de crianza de 

cuyes de fácil uso que permite la crianza tecnificada de estos animales 

mediante jaulas verticales. Cabe resaltar la importancia del apoyo de la ONG 

EcoHumanita en esta etapa ya que, gracias a ellos, el piloto pudo ser llevado a la 

zona de la investigación y se realizaron las respectivas visitas de seguimiento en 

compañía de dicha organización. 

4.1. Sistema de crianza de cuyes doméstico tecnificada 

Como se mencionó anteriormente, la tipología de la propuesta implicó un 

sistema de crianza doméstico-tecnificado; esto se refiere a un sistema que 

reproduce la técnica de crianza de cuyes industrializada y la réplica en una menor 

escala, que sería la crianza doméstica. Para esto, se investigaron los procesos que 

siguen las grandes empresas productoras de carne de cuy y se realizó un análisis 

del proceso de crianza que ellos siguen y las etapas más importantes, así como 

también los tiempos que implica la crianza de este animal. Toda esa información se 

planteó visualmente a través de un Journey Map (Ver Figura 36) en el que se tuvo 

en cuenta no solo al criador como un actor, sino también al cuy en sí, siendo 

importante resaltar que dicho animal es un usuario de la propuesta. 
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Figura 36: Journey Map del proceso de crianza de cuyes 

 
Nota: Journey Map del proceso de crianza de cuyes para cada uno de los usuarios. 
Las figuras más elevadas representan que la actividad es positiva, las que se 
encuentran al medio representan una experiencia normal y las más bajas, una 
negativa. Se tiene en cuenta tanto al como al cuy como usuarios de la propuesta 
Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, el diseño del sistema de crianza tuvo en consideración el 

aprovechamiento de recursos generados los cuales se van a producir a lo largo del 

proceso de crianza de estos animales en adición con diferentes propuestas que 

generen ingresos para el productor. A continuación, se presenta un esquema que 

evidencia el proceso de este sistema de manera más visual (Ver Figura 37).  

Figura 37: Diseño del sistema 

 
Nota: Diagrama que evidencia el diseño del sistema de la propuesta de crianza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el diagrama, con líneas azules se puede ver el proceso de crianza de los 

cuyes, esta empieza con una primera camada que es seleccionada y llevada a este 

criadero compuesto por diferentes jaulas, una vez los cuyes hayan pasado la edad 

necesaria para el destete, pasarían a una jaula diferente donde estarían hasta que 

hayan alcanzado la madurez sexual necesaria para el empate, así se dividen los 

cuyes y se elige al macho más grande para que sea emparejado con siete hembras 

y generar una nueva camada mientras que los otros son separados por sexo para 

la etapa de engorde hasta que hayan alcanzado su peso máximo (INIA, 2020).  

En líneas amarillas se puede evidenciar el aprovechamiento de recursos del 

sistema, empieza con los desechos generados por los cuyes, sus heces son 

recogidas para ser convertidas en abono orgánico el cual pasará a ser utilizado en 

la actividad a la que se dedican actualmente: la agricultura. Este abono enriquecerá 

la producción agrícola, mientras que los desechos que pueda generar el cultivo de 

éstas (como el pasto, cáscaras de verduras, entre otros) pueden ser utilizados como 

alimento para los animales.  

Finalmente, en líneas verdes se encuentra lo que puede generar ingresos: la 

venta de la carne del animal o del mismo cuy, la venta del abono orgánico que 

generan a otros productores agrícolas y la venta de los cultivos orgánicos. 

4.2. Diseño de jaulas verticales 

La propuesta de jaulas verticales se consideró debido a que implicaba altos 

beneficios en comparación con la forma de crianza actual que existe en esta 

población, ya que mayormente se da a través de parcelas hechas con adobe o 

cemento. Estos beneficios son: mejora en la forma de brindar la comida, ya que 

la propuesta considera un comedero interno; la salubridad, las jaulas tendrán un 

piso de malla metálica y un subnivel con la intención de que las heces puedan ser 

recogidas de una manera más eficaz; la verticalidad de la propuesta, permite que 

exista una mayor producción en un menor espacio; los materiales utilizados, son 

de la zona por lo que se minimizan los costos de implementación; y finalmente, la 

facilidad de fabricación de la propuesta, que permite que personas de la zona 
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puedan fabricarlos, por lo que se pueden generar puestos de trabajo adicionales y 

beneficiar la economía interna de la comunidad.  

Figura 38: Render digital de la primera propuesta de diseño de jaula 

 
Nota: Render de la primera propuesta de diseño de la jaula hecha en la etapa de 
conceptualización. Fuente: Elaboración propia. 

Tras la primera propuesta de diseño de las jaulas, se elaboró una segunda y 

definitiva propuesta tomando en cuenta la retroalimentación de docentes de diseño 

y la información obtenida de fuentes de información secundaria como libros, 

manuales de crianza y videos informativos. De esa forma, en esta nueva propuesta 

de diseño, las medidas aproximadas de las jaulas fueron 1500 milímetros de largo 

por 900 milímetros de ancho y 600 milímetros de alto (Ver Figura 39). Estas medidas 

fueron las adecuadas para almacenar entre 12 a 14 cuyes destetados, 8 a 10 cuyes 

en etapa de recría o 6 o 7 cuyes reproductores (INIA, 2015). 
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Figura 39: Render digital de la propuesta elegida con las medidas 

Nota: Render de la propuesta de diseño con las medidas que se consideraron para 
su implementación. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, para el planteamiento de esta propuesta, se tuvieron en cuenta 

materiales de la zona con la intensión de minimizar los costos de implementación 

(Ver Figura 40). De esa manera, se consideró utilización de listones de eucalipto 

para la estructura de la jaula, debido a que es un tipo de madera densa, 

característica adecuada para la estructura; en la parte inferior de los parantes de 

eucalipto, hay un agujero y en la parte superior unos tarugos, esto facilita al apilado 

de las jaulas ya que se hace a través de un encaje macho - hembra al momento de 

ensamblar. Así mismo, se consideró carrizo para las paredes frontal y lateral 

izquierda, debido a que es una madera bastante común en Chillaco; 

adicionalmente, para las paredes posterior y lateral derecha se plantea la utilización 

de madera triplay de 6mm debido a que es una madera común y económica, no 

será necesario un mayor grosor ya que no necesitará soportar peso. Finalmente, 

para la bandeja recolectora de heces, se planteó inicialmente que fuera de latón; 

sin embargo, este material es más difícil de conseguir, por lo que se optó por usar 

una bandeja de triplay cubierta por un material plastificado. 
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Figura 40: Render digital de la propuesta elegida con los materiales 
planteados   

 
Nota: Render que evidencia la propuesta de la jaula que muestra los materiales 
planteados para la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41: Render digital de la propuesta con sus características 

 
Nota: Render que evidencia la propuesta de la jaula que muestra todas las 
características de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las paredes, consta de dos de planchas de triplay: una es la parte 

lateral que recibe el comedero para evitar que la comida pueda caerse y otra es la 

pared posterior para que así los cuyes puedan verse protegidos de corrientes de 

aire frías.  
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Figura 42: Imagen de la parte interna de las jaulas 

Nota: Foto de la parte interna de las jaulas donde se evidencian la pared posterior 
de triplay. Fuente: Foto brindada por la familia criadora. 

Las otras dos paredes están hechas con palos de carrizo puestos uno al lado 

del otro, la pared lateral permite que tengan la ventilación adecuada y la pared 

frontal está dividida: cuenta con una pequeña puerta lateral que permite un buen 

acceso del productor hacia el comedero, y una división transversal a la mitad de la 

altura permite que se cree una puerta horizontal para que el criador tenga un acceso 

más fácil para manejar a los cuyes. Finalmente, hay un subnivel plastificado que 

recoge las heces, se eligió ese material debido a su resistencia y a que puede ser 

fácilmente sacado para una adecuada limpieza y para la recolección de este 

recurso.  
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Figura 43: Foto del prototipo y sus características 

 
Nota: Foto del render cuando fue llevado a la zona, con las puertas y las bandejas 
abiertas para demostrar sus funciones. Fuente: Foto propia. 

Figura 44: Render digital de la propuesta de jaulas apiladas  

 
Nota: Render de las jaulas apiladas para ver la relación de tamaño entre la 
propuesta y una persona de 1.70m. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Foto de la criadora parada 
junto a la propuesta 

Nota: Foto de la criadora junto al prototipo usado 
para el piloto. Fuente: Foto brindada por la familia 
criadora. 

En el planteamiento de la primera propuesta se consideró que la bandeja esté 

de forma diagonal para que las heces caigan a este y sean llevados por la gravedad 

a un contenedor situado en la parte lateral (Ver Figura 46); sin embargo, se descartó 

la idea debido a que el ángulo era muy pequeño y, para aumentarlo, las medidas 

tendrían que variar lo cual limitaría la apilación de las jaulas de tres a dos. Así 

mismo, se comentó que las heces no necesariamente iban a rodar de un lado a otro 

de la bandeja ya que la gravedad no es suficiente para la movilización de este 

recurso orgánico, por lo que se optó por variarlo a una bandeja forma horizontal con 

rieles para que se puedan sacar y poner de forma simple y de fácil acceso.  
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Figura 46: Ilustración de la primera propuesta 
ensamblada 

 
Nota: Ilustración de la primera propuesta, que contemplaba usar 
la gravedad para la recolección de las heces, idea que fue 
descartada. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 47: Foto de la criadora sacando la bandeja 
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Nota: Foto de la criadora usando la bandeja recolectora con los rieles. Fuente: Foto 
brindada por la familia criadora. 

En base a esta segunda propuesta, se elaboró un modelado 3D del cual se 

realizó un prototipo con materiales bastante cercanos a los indicados anteriormente 

(Ver Figura 48). Los materiales que se usaron no son los mismos que los planteados 

para el diseño, especialmente la madera, por lo que no se consiguió madera de 

eucalipto ni carrizo en la zona en la que fue fabricada. Debido a que fue un piloto, 

la cantidad de jaulas producidas fueron solo dos, ya que se buscó evaluar si el 

apilamiento era adecuado o no, ya que, de implementarse un tercer nivel, podría 

complicarse el acceso a la parte profunda de la jaula debido a la elevación. Se 

consideró que esto sería un problema que podría ser resuelto con la utilización de 

un pequeño banco, para que el criador logre ganar altura y acceso. Sin embargo, 

con la implementación del piloto se halló otro resultado con respecto a este tema 

que será mencionado más adelante. 

Figura 48: Componentes de la propuesta 

Nota: Prototipo llevado a la zona del estudio para su validación. Fuente: 
Foto brindada por el carpintero. 
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Como ya se describió, la jaula cuenta con diferentes características (Ver Figura 

49 y 50): en primer lugar los ya mencionados tarugos para el ensamblaje de las 

jaulas en su apilación; en segundo lugar, cuenta con una puerta horizontal en la 

parte frontal para facilitar el acceso hacia los cuyes y su manejo, para lo cual cuenta 

con una altura suficiente para que el criador pueda introducir sus brazos y sacar o 

meter a los cuyes deseados y con una apertura horizontal que permite recorrer toda 

la jaula -de izquierda a derecha- para que la persona pueda desplazarse a todo lo 

largo; en tercer lugar, cuenta con un espacio que se esperaba se utilizara como 

comedero ya que permitiría almacenar la comida y estaba separado por una pared 

hueca por el cual los cuyes pueden acceder a la misma; así mismo, cuenta con una 

puerta vertical a un extremo de la parte frontal que le permite al criador acceder al 

espacio del comedero para depositar allí la comida; y, finalmente, cuenta con la ya 

mencionada bandeja para la recolección de heces, en este caso fue una bandeja 

hecha con madera y cubierta con un material grueso plastificado para evitar la 

corrosión de la madera por los desechos del cuy. 

Figura 49: Características del prototipo 

 
Nota: Foto de la jaula con sus componentes señalizados. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Figura 50: Prototipo realizado para la validación 

Nota: Foto de la jaula con sus componentes. Fuente: Foto brindada por el 
carpintero. 

El prototipo fue llevado a la comunidad rural de Chillaco para su evaluación y 

validación durante un plazo aproximado de tres meses. Pudo ser probado y validado 

por una familia de la zona que ya contaba con cuyes y con conocimientos básicos 

en la crianza de estos animales.  

Para mencionar los resultados obtenidos en la validación, se realizará la división 

de éstos en 3 categorías de estudio: resultados técnico-funcionales, resultados 

estético-formales y resultados socio-naturales. Asimismo, se le brindó a la familia 

un manual de uso de las jaulas (Ver Anexo 3) donde se detalló toda la información 

de las mismas: características y funciones; y también un manual de consejos de 

crianza de cuyes (Ver Anexo 4), con toda la información de crianza y técnica de 

estos animales. 
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Figura 51: Foto del prototipo cuando llegó a Chillaco 

 
Nota: Foto las jaulas afuera de la casa de la familia piloto. Fuente: Foto propia. 

4.3. Resultados técnicos-funcionales 

Para el diseño de la jaula y, como ya se mencionó anteriormente, se elaboró 

una comparación entre los posibles materiales a utilizar. Se tuvo en cuenta las 

características de cada material, sus precios, ventajas y desventajas. De esta forma, 

se pudo realizar la elección de los materiales más apropiados para las jaulas. 
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Figura 52: Comparación de posibles materiales a usar 

Nota: Cuadro comparativo de los posibles materiales a usar que se encuentran en el contexto, 
precios y sus respectivas ventajas y desventajas. Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se realizó un análisis antropométrico de las jaulas y de los criadores 

para corroborar que las medidas planteadas fueran las más adecuadas para que el 

productor pueda realizar las diferentes actividades de crianza. Con este fin, se 

elaboró un cuadro en el que se detallan cada una de las actividades que debe 

realizar esta persona y las acciones a realizar para estas interacciones (Ver Tabla 

7). 
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Tabla 7: Tabla de actividades realizadas por el criador 

 Actividad Acción 

1 Alimentación 
con alfalfa/pasto 

• Abrir la puerta  
• Meter las ramas de alfalfa 
• Cerrar la puerta 

2 Alimentación 
con pienso 

• Abrir la puerta 
• Insertar el depósito con pienso 
• Cerrar la puerta 

3 Recolección de 
heces 

• Retirar la bandeja 
• Retirar las heces 
• Limpiar la bandeja 
• Reinsertar la bandeja 

4 Recolección de 
residuos de 
alimentos 

• Abrir la puerta horizontal 
• Ingresar la mano para limpiar 
• Cerrar la puerta 

5 Reubicación  
de los cuyes 

• Abrir la puerta horizontal 
• Ingresar las manos para agarrar y 

sacar a los cuyes 
• Retirar la mano 
• Cerrar la puerta 

6 Ensamblaje de 
las jaulas 

• Acción que requiere dos personas 
• Agacharse para agarrar un lado de 

la jaula 
• Levantar la jaula y apilarla encima 

de la inferior 
• Insertar el tarugo en el agujero del 

ensamble 

Nota: Tabla realizada para evidenciar las acciones que realizan los criadores. Fuente: 
elaboración propia 

Luego de determinar los movimientos que el criador debía realizar, se elaboró 

el análisis para cada una de las actividades. Se tuvo en cuenta una jaula de tres 

pisos siendo usada por una persona de 1,60m (en rojo) y 1,80m (en azul); 

adicionalmente, se planteó este análisis para medir el alcance de la persona tanto 

en la jaula más elevada como en la jaula más baja. 
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Figura 53: Alcance de la persona al alimentar a los 
cuyes en la jaula superior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la 
acción realizada. Fuente: Elaboración propia 

Figura 54: Alcance de la persona al alimentar a los 
cuyes en la jaula inferior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la 
acción realizada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55: Alcance de la persona al retirar la bandeja de la 
jaula superior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la 
acción realizada. Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Alcance de la persona al retirar la bandeja de la 
jaula inferior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la acción 
realizada. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Alcance de la persona al ingresar la 
mano para el manejo de los cuyes y para limpiar los 
residuos de comida de la jaula superior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto 
a la acción realizada. Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Alcance de la persona al ingresar la 
mano para el manejo de los cuyes y para limpiar los 
residuos de comida de la jaula superior 
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Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador 
respecto a la acción realizada. Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Alcance de la persona al ensamblar la jaula superior 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la acción realizada. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: Alcance de la persona al ensamblar la jaula media 

 
Nota: Análisis antropométrico del alcance del criador respecto a la acción realizada. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tras la validación de los materiales elegidos y de las medidas planteadas, se 

procedió a llevar el prototipo de alta fidelidad a la zona y se le solicitó a la familia 

elegida para el piloto que la implementara en su galpón por un plazo de 3 meses 

como mínimo. Debido a que los criadores ya contaban con un espacio determinado 

(tipo poza) para la crianza de estos animales, el prototipo de jaula fue ubicado en 

ese mismo lugar.  

Como se mencionó anteriormente, la forma de crianza de cuyes en esta zona 

es a través de pozas hechas con cemento, en el caso de la familia piloto, ellos 

contaron con un galpón lleno de pozas hechas con este material. En este lugar fue 

colocado el prototipo, que inicialmente fue planteado de solo dos niveles; sin 

embargo, la criadora decidió ubicarla encima de una poza ya existente, así que pasó 

a tener la altura que habría tenido una jaula de tres niveles. De esta forma se validó 

la intención de aprovechar al máximo el espacio en relación a la altura y al 

apilamiento, donde se demostró que, en un espacio especialmente dedicado a las 

jaulas, podría llegar a apilarse hasta 3 niveles de éstas.  

Figura 61: Quwi en el galpón de la criadora del contexto de estudio 

Nota: Foto de la propuesta siendo validada en el contexto. Fuente: Foto propia. 

El funcionamiento de los componentes de las jaulas también pudo ser validado: 

en primer lugar, los mencionados tarugos para el ensamblaje tipo macho a hembra 

demostraron ser suficientes e idóneos para mantener unidas ambas jaulas sin que 
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los cuyes corran algún riesgo. En segundo lugar, la puerta horizontal permitió que 

el criador introduzca sus brazos para tener acceso a los cuyes (Ver Figura 62 y 63). 

También se pudo evidenciar que cuenta con la altura exacta para que los cuyes no 

se trepen y se escapen, por lo que es segura para ambos usuarios.  

Figura 62: Puerta horizontal 

 
Nota: Foto de los cuyes en la jaula y la puerta horizontal que permite un 
adecuado manejo. Fuente: Foto propia. 

Figura 63: Puerta horizontal con la criadora 

 

Nota: Foto de la criadora utilizando la puerta horizontal. Fuente: Foto brindada 
por la familia criadora. 
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En tercer lugar, el comedero no funcionó para lo que estaba previsto; sin embargo, 

sí tuvo un uso (alternativo) que no estaba considerado; pero que también fue 

importante para la crianza de estos animales (Ver Figura 64), ya que los cuyes que 

nacieron en estas jaulas lo utilizan como un gazapero, debido a que la separación 

entre las rejillas fue suficiente para que las crías puedan acceder a este espacio sin 

que los cuyes de mayor tamaño puedan acceder. El gazapero es un pequeño 

espacio dentro de la jaula o de la poza donde solo pueden acceder los gazapos, se 

utiliza normalmente para que los cuyes de mayor tamaño no puedan acceder a esa 

zona y que los gazapos puedan tener acceso a comida, ya que normalmente los 

cuyes adultos suelen tomar toda la comida y los pequeños no pueden acceder al 

alimento que necesitan. En la propuesta inicial se había considerado un gazapero; 

pero la idea fue descartada para brindarle mayor espacio a los cuyes dentro de la 

jaula, por lo que, el que los gazapos usaran este comedero como un gazapero no 

era un resultado esperado; pero permitió entender que es importante que las jaulas 

cuenten con este espacio. 

Figura 64: Rejilla para comedero 

Nota: Foto de un gazapo de un día de edad que utiliza el área de comedero 
como gazapero. Fuente: Foto propia. 
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Figura 65: Gazapero actual en el galpón 

 
Nota: Foto de el “gazapero” que utiliza actualmente la criadora. Fuente: Foto 
propia. 

En cuanto a la puerta vertical, la cual estaba pensada como la del comedero; si 

bien permite un adecuado acceso a esa zona, dicho espacio no es usado para el fin 

propuesto debido a que la familia criadora utiliza bandejas para la comida (Ver 

Figura 66) y los cuyes utilizan este espacio como gazapera, por lo que la función 

final de dicha puerta es el acceso directo a los gazapos que se encuentren en dicha 

zona. Por otro lado, el piso de las jaulas es de una rejilla cuadriculada metálica 

galvanizada de ⅜", esta medida es la más pequeña para este material y es 

importante que ese sea el caso para que los cuyes no tengan problemas al caminar, 

así mismo, es tamaño suficiente para que el abono caiga de manera adecuada a la 

bandeja debido que estas suelen medir aproximadamente 1cm. 
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Figura 66: Imagen del interior de la jaula con cuyes 

Nota: Foto del interior de la jaula en la que se muestra el tipo de piso de esta y se 
ve la bandeja para la comida. Fuente: Foto brindada por la familia criadora. 

Finalmente, la bandeja recolectora de heces demostró ser un buen espacio para 

que los desechos generados puedan ser recolectados sin ser pisados como podrían 

serlo en las pozas (Ver Figura 67). Es un espacio prudente para que una gran 

cantidad de heces puedan ser recolectadas; sin embargo, es importante retirar los 

desechos entre una a dos veces por semana debido a que estos se van acumulando 

con rapidez. Como un aspecto negativo de la bandeja se encontró que el espacio 

es levemente reducido, por lo que retirar una gran bandeja de este tamaño fue 

complicado y puede hasta llegar a ser una tarea para dos personas, por lo que a 

futuro se busca proponer múltiples bandejas (con un menor tamaño) que puedan 

ser retiradas una por una, para permitirle al usuario una extracción más cómoda. 
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Figura 67: Bandeja recolectora de desechos 

 
Nota: Foto de la bandeja recolectora con las heces acumuladas en una 
semana. Fuente: Foto propia. 

4.4. Resultados estético-emocionales  

Uno de los resultados que se esperaba de esta implementación era que el hecho 

de contar con jaulas con buenos materiales y acabados le diera al criador una 

percepción de mejora (de estatus) comparado a las pozas rudimentarias que utilizan 

actualmente (Ver Figura 68) y, si bien existe un interés por la utilización de jaulas, 

no cuentan con conocimientos para su fabricación. Esto se pudo validar con las 

visitas y entrevistas finales, ya que la criadora comentó que diferentes vecinos 

habían mostrado interés de replicar este diseño de propuesta en sus hogares. De 

esta forma se determinó que los materiales propuestos son los adecuados, ya que 

representan una mejora en comparación a los sistemas que usan actualmente.  
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Figura 68: Pozas de crianza de cuyes usadas actualmente en Chillaco 

 
Nota: Fotografía de las pozas que utilizan actualmente en Chillaco para la crianza 
de animales menores como cuyes, conejos y pollos. Fuente: Foto propia. 

Las jaulas ubicadas en el galpón (donde están las pozas), espacio específico 

para esta actividad, resaltaron por sus materiales y el diseño. La forma de la jaula 

permitió que los cuyes tengan un espacio que, si bien es cerrado, es lo 

suficientemente amplio para ellos y no permite que otros animales dentro del galpón 

puedan incomodarlos, lo cual reduce los niveles de estrés que los animales sufren 

cuando su espacio se ve invadido, especialmente si es por un animal de mayor 

tamaño. Así mismo, al ser apilables no solo da el beneficio de ocupar poco espacio, 

si no que permite que los pobladores adapten su criadero de acuerdo con su 

capacidad productiva, por lo que les brinda una motivación para progresar e invertir 

más en el aumento de su producción. 
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Figura 69: Foto de una poza de cuyes con un conejo 

 
Nota: Fotografía de una poza con un conejo, lo que demuestra que los animales 
fácilmente de pasan de una a otra. Se puede ver también que hay un gazapo y una 
cuy hembra preñada, por lo que verse invadida de esta forma le genera más estrés 
y puede llegar a tener un aborto. Fuente: Foto propia. 

Adicionalmente, se encontró que la comida, al ser ofrecida en un comedero 

(situada en la jaula) y no tirada al piso de las pozas, se encontraba en mejor estado 

y no era pisada por los cuyes. Así mismo, esta comida no tenía contacto con las 

heces de los animales, lo que, a largo plazo, reducirá posibles infecciones y 

enfermedades en los cuyes, haciendo que el proceso de crecimiento sea más 

positivo.  

Otro resultado encontrado fue que el hecho de contar con la bandeja recolectora 

no solo les permitió aprovechar las heces como abono, si no que facilitó la limpieza 

de las jaulas reduciendo así la cantidad del tiempo invertido en esta actividad y 

brindándole al criador más tiempo para dedicarse a otras actividades. Como 

complemento, se puede agregar que el hecho de haberle agregado un techo de 

malla a las jaulas (Ver Figura 70) fue bastante beneficioso ya que no solo cumplió 

su propósito inicial, el cual era alejar a otros animales (como palomas o hasta ratas) 

y no permitirles el ingreso, sino que también logró que los excedentes de los 

residuos de la jaula superior que no pudieron ser contenidos no invadan la jaula 

inferior. 
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Figura 70: Techo de las jaulas 

 
Nota: Foto de la malla que se utilizó como techo en las jaulas. Fuente: Foto brindada 
por el criador. 

Figura 71: Techo de las jaulas en detalle 

 
Nota: Foto de la malla que se utilizó como techo en las jaulas. Fuente: Foto propia. 

4.5. Resultados socio-ambientales  

Desde el momento en el que se llevó el prototipo a la zona de estudio se 

pudieron evidenciar resultados en este aspecto. Inicialmente porque la familia que 

recibió las jaulas demostró desde el inicio entusiasmo y actitud en participar del 

proyecto, así como una planificación a futuro de utilizar un nuevo espacio de su 

hogar para la crianza de cuyes, exclusivamente hecha con la utilización de las 

jaulas. Asimismo, se pudo conversar con la criadora, que comentó que los 
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pobladores vecinos mostraron un gran interés en la propuesta de diseño y en que 

se replique también en sus hogares.  

Durante la validación se pudo encontrar que la familia modelo pudo organizar 

su espacio aprovechándolo al máximo y que, desde que cuentan con estas jaulas 

piloto, han planificado aumentar su producción utilizando la verticalidad y tener una 

mayor producción. Es a partir de esta propuesta que la familia en donde se insertó 

el piloto de jaula planificó ampliar la zona de crianza en otro de los espacios de la 

casa, para aumentar su capacidad productiva. Lo anterior, se refleja con las 

expresiones brindadas por la jefa de la familia piloto: 

“Varios vecinos han venido a ver las jaulas y han estado preguntando 
cuándo se traerán más para ellos también tener” (Zavaleta, 2021a). 

“Si tuviera más jaulas como estas, verticales, aumentaría la venta de 
cuyes porque clientes hay, pero no hay el espacio.” (Zavaleta, 2021b). 

“Quiero llevar mi producción de cuyes arriba, a la chacra. Me gustaría 
más jaulas verticales porque son tres en el espacio donde 

normalmente estaría una sola poza, así que se gana espacio.” 

(Zavaleta, 2021b). 

“En cada jaula se puede separar a los cuyes por las diferentes etapas 
de crianza: en la de arriba las preñadas, en las del medio los 

destetados y así.” (Zavaleta, 2021b). 
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Figura 72: Jaulas ocupadas por proceso de crianza 

Nota: Foto de la jaula que contiene gazapos recién destetados. Fuente: Foto propia. 

Por otro lado, se pudieron validar los altos beneficios que da la reutilización de 

los recursos para el medio ambiente, ya que el aprovechamiento de las heces en la 

agricultura permitió que el criador no genere tantos residuos, mientras que los 

recursos que genera la mencionada actividad son también reutilizados para la 

alimentación de los cuyes. Al no contar con tantos desperdicios agrícolas, la tala y 

quema de éstos se ven reducidas, por lo que el entorno no sufre contaminación por 

el humo y los suelos no se ven afectados por las cenizas. Otro beneficio del 

aprovechamiento de estos recursos es que se reducen los costos al no ser 

necesario conseguir estos recursos de otro proveedor, como implicaría el conseguir 

abono de un tercero. 
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Figura 73: Residuos agrícolas como 
alimento de los cuyes 

 
Nota: Foto de los residuos de la agricultura en el 
galpón, separados para ser alimento de los cuyes. 
Fuente: Foto propia. 

En cuanto a los cuyes, se les vio bastante más cómodos en estas jaulas que en 

sus anteriores pozas (Ver Figura 74). Esto se debió a que las jaulas están 

completamente cerradas, por lo que no hay posibilidad de que otro animal pueda 

invadir su espacio, como por ejemplo las gallinas, que viven sueltas en el criadero, 

por lo que el nivel de estrés que tienen los cuyes en estas jaulas es mucho menor. 

Asimismo, los materiales son bastante cálidos, lo que les proporciona calor y 

protección. 
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Figura 74: Cuyes en las jaulas 

 
Nota: Foto de los cuyes tras haber sido puestos en las jaulas. Fuente: Foto brindada 
por el criador. 

4.6. Otros resultados 

Otros resultados encontrados son en referencia al uso de las tablas. Las tablas 

tuvieron la intención de que la familia criadora llevara un control más adecuado y 

detallado de las camadas ubicadas en las jaulas en base a los siguientes aspectos: 

la cantidad, la edad de éstos y el sexaje; pero esto no necesariamente se dio. Las 

tablas fueron completadas por la investigadora del proyecto desde las indicaciones 

de la criadora durante las visitas. Si bien las tablas cumplieron el objetivo de 

contabilizar y mostrar un control de la producción, se demostró que los productores 

prefieren manejar su proceso de crianza en base a etapas (Ver Figura 75): en una 

jaula colocaron a las hembras preñadas o listas para el empate y en la siguiente los 

gazapos ya destetados y cuando llegaron a su madurez, eran pasados a otro 

espacio, en este caso eran otras pozas debido a que solo fueron dos jaulas las que 

se llevaron como prototipos para el piloto. Esto demostró que para ellos es más 

importante recordar sus etapas y tiempos de producción que completar tablas. 
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Figura 75: Tabla de maternidad completada 

 
Nota: Tabla de registro de maternidad completada por la investigadora en base a lo 
indicado por la criadora. Solo se ve la presencia de gazapos en una de las jaulas, 
debido a que la criadora consideró que sería mejor separar los cuyes en cada jaula 
por etapa: en la primera habían hembras preñadas y en la otra jaula, cuyes recién 
destetados. Fuente: Elaboración propia. 

La importancia de llevar el registro de las camadas que se encuentran en las 

diferentes jaulas radica en el conteo de la capacidad productiva y cómo va 

aumentando con la sistematización de la crianza. Esto es lo que se buscaba cuando 

se planteó la utilización de estas tablas de registro, especialmente la tabla de 

maternidad (Ver Figura 76), ya que con esta es más evidente la producción de 

gazapos en un período de tiempo determinado. 
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Figura 76: Tabla de registro de cuyes completada 

 
Nota: Tabla de registro de registro de cuyes. Donde “g” significa “gazapos” y “a” 
significa “adultos” en la columna de numeración, mientras que “h” significa “hembras” 
y “m” significa “machos” en la columna de sexaje. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 77: Tabla de mantenimiento de la jaula completada 
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Nota: Tabla de registro de mantenimiento de las jaulas completada por la 
investigadora en base a lo indicado por la criadora. Fuente: Elaboración propia. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la propuesta fue evaluada a través de 

puntuaciones en la escala de Likert (Ver Figura 78 y Figura 79). A partir de los 

resultados obtenidos con la matriz y por las expertas en Diseño Industrial, se realizó 

un cuadro comparativo en el que se pudieron promediar las respuestas obtenidas. 

Figura 78: Matriz resuelta por doctoranda, docente de Diseño Industrial 

 
Nota: Tabla de validación final completada por una doctoranda docente de diseño industrial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79: Matriz resuelta por doctoranda experta en Diseño Industrial 

 
Nota: Tabla de validación final completada por una doctoranda docente de diseño industrial. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la tabla comparativa (Ver Tabla 8), se encontró que la 

característica más baja de la propuesta es el de la eficiencia, especialmente en el 

aspecto técinco – funcional. Así mismo, otros puntajes bajos encontrados se 

pudieron ver dentro de la misma característica cuando se consultó sobre la 

eficiencia de la propuesta del diseño con respecto al aumento de la capacidad 

productiva del criador, así como también con respeto a la utilidad de los 

componentes y a la reducción del nivel de estrés de los cuyes al tener su propia 

área separada. Finalmente, se encontró que, el puntaje más bajo en promedio se 

encuentra en los aspectos estéticos – emocionales, específicamente en la pregunta 

referente a la utilidad de los componentes para los criadores. De acuerdo con lo 

comentado en las entrevistas, esto se dio debido a que las expertas en diseño 

consideran que algunos componentes, como la gazapera, podría implementarse 

solo en algunas jaulas y no necesariamente en todas. 
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Tabla 8: Tabla comparativa de los datos obtenidos en la escala de Likert 
 

Categoría 
 

Pregunta 
Eficacia Eficiencia Utilidad Satisfacción 

Cumplió el 
objetivo 

Requirió poco 
esfuerzo 

Fue 
beneficioso 

para el objetivo 

Bienestar 
sentido por el 

objetivo 

Aspectos 
Técnicos 

Funcionales 

¿Considera que el diseño de sistema contempla 
todas las etapas de crianza de cuyes? 

4 2.5 5 4 

¿Considera que el diseño de las jaulas les 
permitirá a los criadores aumentar su 
producción? 

4.5 3 4.5 4.5 

¿Considera que la madera es el mejor material 
para la propuesta de diseño? 

5 4 5 5 

¿Considera que el diseño de la jaula tiene un 
funcionamiento adecuado tanto para los 
criadores como para los cuyes? 

4 2.5 4 4 

Aspectos 
Estéticos 

Emocionales 

¿Considera que los criadores podrían tener una 
sensación de mejora con estas jaulas en 
comparación a las pozas que usaban antes? 

4.5 4 4.5 4.5 

¿Considera que los componentes de las jaulas 
son de utilidad para los criadores? 

3.5 3 4 3.5 

¿Considera que el facilitarles la limpieza de las 
jaulas a través de las bandejas, les daría a los 
productores una sensación de calma o 
tranquilidad? 

4.5 3.5 5 4.5 
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Categoría 

 
Pregunta 

Eficacia Eficiencia Utilidad Satisfacción 

Cumplió el 
objetivo 

Requirió poco 
esfuerzo 

Fue 
beneficioso 

para el objetivo 

Bienestar 
sentido por el 

objetivo 

Aspectos 
Socio 

Ambientales 

¿Considera que la reutilización de recursos en 
el sistema propuesto es beneficioso para el 
entorno? 

5 3.5 5 5 

¿Considera que los vecinos de los productores 
que también se dedican a esta actividad se 
podrían interesar en replicar la idea? 

5 4 5 5 

¿Cree que el brindarles un espacio separado a 
los cuyes de otros animales puede reducir su 
nivel de estrés? 

4.5 3 4.5 4.5 

Nota: Tabla comparativa con el puntaje promedio de acuerdo a lo brindado por las docentes de diseño industrial. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los resultados obtenidos, se realizó una tabla comparativa para 

evaluar la diferencia de ingresos económicos con la utilización de estas jaulas (Ver 

Tabla 9). De acuerdo con lo indicado por la criadora, previamente a la utilización de 

las jaulas, su crianza se daba por medio de galpones y en un galpón de empadre 

habían aproximadamente 5 hembras preñadas, cada hembra daba un aproximado 

de 3 gazapos, lo que les daba una cantidad de 15 gazapos por galpón. Debido a 

diferentes factores, solían fallecer 2 de estos gazapos, lo que da una tasa de 

mortalidad de 13,3%. Luego de 3 meses de nacimiento, los gazapos ya son cuyes 

adultos que se pueden vender y, de acuerdo con lo indicada por la productora, 

vendía 12 cuyes adultos a S/. 20 cada uno, lo que le da un ingreso de S/. 240 por 

cada camada en un trimestre y, debido a que en un año hay 4 trimestres, les daría 

un ingreso aproximado de S/. 960 anuales en caso cada camada produzca la misma 

cantidad. En comparación a esto, utilizando las jaulas propuestas, la criadora puso 

un mínimo de 8 cuyes preñandas en una sola jaula, de esta manera hubieron un 

aproximado de 24 gazapos en dicha jaula, de los cuales falleció uno solo, dándonos 

una tasa de mortalidad de 4,17%. Tras los 3 meses, la productora tuvo 23 cuyes 

adultos, de los cuales vendió 21 al mismo precio, S/. 20, por lo que tuvo un ingreso 

de S/. 420, lo que al año le dará un ingreso de S/. 1 680 por camada. 

Tabla 9: Tabla comparativa de los ingresos 
 

Galpón Jaulas verticales 

Cantidad de hembras 5 8 

Cantidad aproximada de gazapos 15 24 

Gazapos fallecidos 2 1 

Tiempo transcurrido hasta la adultez 3 meses 

Cantidad de cuyes (ahora adultos) 13 23 

Cuyes vendidos 12 21 

Precio por cuy S/ 20 

Ingresos totales S/ 240 S/ 420 

Ingresos anuales aproximados por camada S/ 960 S/ 1,680 
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Nota: Tabla comparativa en la que se evidencia el aumento de ingresos cuando la criadora utiliza 
una jaula a cuando la criadora utiliza un galpón. Fuente: Elaboración propia. 

Como se ha podido evidenciar, las expertas en diseño industrial calificaron la 

propuesta de diseño brindándole unos puntajes debajo de lo neutral a la eficiencia 

del diseño respecto a sus aspectos técnicos funcionales; sin embargo, tras la 

implementación del piloto, se validaron estas características de la propuesta de las 

jaulas. Esto se evidencia con los comentarios brindados por la criadora y por las 

tablas de validación que evidencian cuantitativamente el desarrollo productivo de la 

propuesta.  

De acuerdo con todos los resultados encontrados, se planteó un diseño final de 

las jaulas (Ver Figura 80) para que, en el futuro, sea implementado. Cabe recalcar 

que este diseño solamente es para las jaulas, ya que el diseño del sistema se pudo 

validar de acuerdo con lo esperado, por lo que este no necesitaría un 

replanteamiento. Con respecto a este nuevo diseño del prototipo, se buscó rescatar 

las características que se validaron como funcionales en el piloto de estudio como: 

las puertas para facilitar el acceso del criador, los parantes para la apilación de las 

mismas a través del sistema de fijación macho - hembra, la bandeja para recoger 

las heces y el techo, hecho de malla de mosquitero, que limita el acceso tanto de 

otros animales como de los residuos de las jaulas superiores. 

Figura 80: Diseño final de las jaulas, render digital  
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Nota: Render del diseño final de las jaulas. Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, se buscaron rescatar las características que 

fueron validadas. Es por este motivo que se conservaron las puertas, tanto la 

transversal como la vertical (en la parte lateral), ya que la criadora mencionó que 

ambas puertas fueron de mucha utilidad a lo largo del piloto. Así mismo, la bandeja 

para los desperdicios fue modificada, pasó de ser una gran bandeja a dos bandejas; 

esto con la finalidad de que sea más manejable y cómodo al momento de retirarse 

para la limpieza de la jaula (heces), ya que una sola bandeja de gran tamaño era 

muy pesada para que una sola persona la manipule. Si bien se varió el tamaño de 

dichas bandejas, los materiales se mantuvieron iguales a los del piloto, ya que se 

comprobó que el plástico colocado sobre la bandeja fue adecuado para la 

recolección de dicho recurso. 

Figura 81: Diseño final con sus características, render digital 

 
Nota: Render del diseño final de las jaulas donde se puede evidenciar sus diferentes 
características. Fuente: Elaboración propia. 

 Con respecto al espacio planteado inicialmente como un comedero, como se 

mencionó anteriormente, se encontró que los cuyes lo usaban como un gazapero, 

por lo que, siguiendo con esta idea, se cambió esa sección para hacerla como una 

gazapera (Ver Figura 82). El motivo de esta decisión es que, algunas cuyes 

hembras preñadas intentaban pasar por esa sección y terminaban haciéndose 

daño, con las nuevas barras verticales, se buscó minimizar la cantidad de cuyes 

que intenten pasar por aquí, para evitar que se hagan daño. 
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Figura 82: Render digital de la propuesta del piloto – gazapera 

 
Nota: Render del diseño elegido para el piloto en el que se muestra la anterior que 
se tenía para la separación al espacio de la gazapera. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 83: Render digital de la propuesta final – gazapera  

 
Nota: Render del diseño final donde se puede ver el cambio que se le hizo a la parte 
de la gazapera. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en la parte frontal e inferior de la puerta horizontal se colocó un 

triplay. Este cambio se realizó con la intención de brindar más espacio a los cuyes 

para que se encuentren protegidos del clima sin perder la adecuada ventilación del 

espacio. Con respecto a la apilación, se proponen que las jaulas sean de tres 

niveles en caso sea un galpón nuevo; ya que, si es un galpón preexistente con 

pozas que no se pueden remover, una de dichas pozas podría reemplazar a la jaula 

del nivel inferior debido a la altura. En cuanto a las medidas de estas jaulas, no se 

hizo ninguna variación.  
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Figura 84: Render digital de la propuesta final apilada 

 

Nota: Render del diseño final de las jaulas apiladas. Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 85: Render del diseño final con antropomitro 

 
Nota: Render del diseño junto con un antropomitro que mide 1.80m. Fuente: 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

1. La información obtenida en la parte inductiva de esta investigación permitió 

validar la propuesta de diseño para aplicarla en el piloto. Adicionalmente, las 

retroalimentaciones recibidas por especialistas ligados al proyecto fueron 

tomadas en cuenta al momento de rediseñar la primera propuesta de las 

jaulas, por lo que sus comentarios ayudaron en el proceso creativo de esta 

investigación.  

2. La metodología y las herramientas utilizadas a lo largo de la investigación 

fueron las adecuadas para esta. La etapa inductiva realizada de manera 

remota permitió tener una vista general del contexto; sin embargo, se pudo 

entender realmente con las visitas presenciales. La aplicación de la 

metodología en un contexto rural logró que la información obtenida con esas 

visitas fuera analizada de manera adecuada para la elaboración de esta 

investigación. 

3. La tipología de esta propuesta permitió conseguir uno de los objetivos de 

este proyecto: aumentar la capacidad de producción de los criadores de 

Chillaco. Este tipo de jaulas permitió aumentar la producción de la familia 

criadora debido a que maximizaban la utilización del espacio dedicado a esta 

actividad; así mismo, tienen más capacidad que los galpones que usaba la 

criadora. Como se pudo evidenciar, el aumentar su producción aumentó 

también los ingresos de la familia ya que tenían más producto que vender. 

4.  El diseño del sistema permitió aprovechar al máximo los recursos que se 

generaban, aplicándose los conceptos de una granja ecológica. De este 

modo, la criadora que ha aplicado el piloto ha podido generar menos 

desperdicios y ahorrar dinero en su producción agropecuaria.  

5. De acuerdo con los resultados técnico-funcionales obtenidos, las jaulas 

tienen las medidas adecuadas para la crianza de cuyes, ya que, siguiendo 

los manuales de crianza estudiados, se pueden tener hasta 7 u 8 hembras 

en cada una de ellas, en comparación a las 5 o 6 que se pueden tener en 

los galpones y, por ende, en las jaulas nacen más gazapos, como se 
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evidencia en las tablas de maternidad. Así mismo, como se evidencia en la 

tabla de mantenimiento, son de fácil limpieza y uso. 

6. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y comparándolos con el 

objetivo general, se concluye que el piloto de sistema doméstico y 

tecnificado de crianza de cuyes permitió la reutilización de productos y 

aumento de la capacidad productiva, gracias al aprovechamiento del espacio 

y aun adecuado proceso de crianza, por lo que, con la implementación de 

más jaulas y el sistema de crianza, en el futuro la capacidad productiva 

aumentará y, de esta forma, la familia tendrá más ingresos. 

7. Con respecto a la puntuación obtenida de las matrices de validación de las 

expertas en diseño, se obtuvieron puntajes un poco más bajos en los 

aspectos técnicos funcionales de la propuesta, pero se concluye que estos 

fueron validados de manera efectiva tras la implementación del piloto. La 

criadora no solo mostró satisfacción con los resultados obtenidos con el 

diseño del sistema y de las jaulas, si no que las tablas permitieron demostrar 

que la capacidad productiva iba aumentando con los meses al usar esta 

propuesta de diseño. 

8. Así mismo, esta investigación planteaba inicialmente aumentar la capacidad 

productiva de los criadores con la intención de aumentar sus ingresos 

económicos. Se puede concluir con la comparación que se hizo que se 

aumentó la capacidad productiva y se obtuvo un incremento económico, ya 

que los ingresos pasaron de ser de S/. 960 a S/. 1 680, lo cual es 720 soles 

adicionales, es decir, un incremento del 75%. 

9. Se concluye que la implementación de las tablas en el proceso habitual de 

la criadora no tuvo acogida debido a que los criadores no utilizaron estas 

herramientas como se habían planteado. Esto es debido a costumbres de la 

zona, la experiencia que tienen realizando esta actividad les permite llevar 

un recuento mental de las fechas de nacimiento y la cantidad de los gazapos 

y es por este motivo que, por tradición, prefieren llevar la distinción de los 

espacios en los que están los cuyes por sus respectivas etapas de crianza. 

Por lo que se concluye que los criadores llevarán un conteo de su producción 
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de esa forma: separando los cuyes en cada jaula dependiendo de la etapa 

de crianza en la que se encuentran. 

10. La implementación del piloto no solo permitió validar la propuesta, sino que 

también incentivó a la familia criadora a replicarla con la intención de 

aumentar su capacidad productiva. La verticalidad de la propuesta les 

permite aprovechar mejor su espacio, haciendo de esta una actividad 

complementaria factible. 

11. Los vecinos de la zona, al ver el piloto implementado en esta familia, se 

vieron motivados para implementar el sistema en sus respectivas casas. 

Esto se debe a que, al notar que una familia de su misma zona puede 

progresar con una actividad similar a la que ellos conocen, los impulsa a 

hacer lo mismo. Por lo que se concluye que, a través del piloto, se pudo 

evidenciar la factibilidad de la propuesta no solo para la investigadora, sino 

también para los comuneros de la zona quienes buscarán replicarlo. 

12. Finalmente, se concluye que la hipótesis fue acertada, y que la comunidad 

de Chillaco puede aumentar sus ingresos a través de esta actividad 

complementaria. La importancia de la implementación del piloto recae en 

que es necesario llevar la propuesta en el ambiente en el que se plantea, ya 

que permitió conversar con los comuneros y ver cómo responde la propuesta 

al contexto. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

• A lo largo de este trabajo se han visto bastante limitantes, la mayoría 

producida por el contexto mundial que es la pandemia del Covid 19. Entre lo 

más resaltante fue la limitación inicial del contacto con la comunidad y sus 

pobladores, debido a la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria en el 

que se encontraba nuestro país. Esto también afectó el trabajo de campo ya 

que se tuvo que demorar un tiempo bastante amplio para que se pudiera 

llevar a cabo. Sin embargo, se pudo realizar la investigación utilizando 

algunas herramientas digitales y se pudo llevar a cabo el prototipado y la 

validación guardando diferentes medidas de bioseguridad. 

• Para el desarrollo de proyectos con enfoque en diseño para la innovación 

social, es importante contar con un aliado que permita el acceso y soporte de 

confianza para que el diseñador y la comunidad puedan trabajar 

colaborativamente. La labor de la ONG EcoHumanita de apoyar a 

comunidades rurales como lo es Chillaco permite que proyectos como este 

se puedan llevar a cabo y continuar de manera sostenible. 

• Otra limitación fue tamaño de las jaulas, si bien las medidas son las 

adecuadas para la cantidad de cuyes propuestos como se ha visto a lo largo 

de esta investigación, esto ocasionó que el transporte de los prototipos no 

fuera tan fácil como lo hubiera sido de haber tenido medidas menores o de 

haber sido desarmable. Es por este motivo que a futuro se puede proponer 

que la manufactura de las jaulas se realice en la misma zona, o modificar un 

poco el diseño para que sea desarmable o desmontable. 

• Como ya se mencionó anteriormente, se concluyó que los criadores no están 

acostumbrados a completar tablas para llevar el conteo de su producción, 

por lo que una sugerencia a futuro sería aprovechar que ellos prefieren 

separar los cuyes en jaulas por procesos de crianza y plantear así un nivel 

de jaula distinto de acuerdo con las necesidades de los procesos. Por 

ejemplo, en el nivel inferior poner a las hembras preñadas y sus gazapos, ya 

que necesitan un lugar con menos estrés, en este nivel se necesitaría la 

implementación de gazaperas; en el segundo nivel, se podrían colocar a los 
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cuyes recién destetados, en este caso ya no serían necesarias gazaperas, 

se podría aprovechar al máximo; finalmente, en el nivel más alto se podrían 

poner a los cuyes adultos ya separados por sexaje, en este caso tampoco 

serían necesarias las gazaperas, solo más espacio para los cuyes. 

• Como se ha mencionado en la investigación, el diseño del sistema genera 

recursos que se pueden aprovechar, especialmente el del abono. Si bien se 

plantea que el abono sea reutilizado como fertilizante en la agricultura de la 

zona, como trabajo a futuro, se puede plantear que el abono sea una nueva 

actividad económica y que la venta de este recurso orgánico sea una nueva 

fuente de ingresos para las familias de Chillaco. 

• Finalmente, como sugerencia a futuro, se podría realizar una investigación 

más profunda en lo que se genera con el aprovechamiento de los recursos 

desde el enfoque de reciclaje de nutrientes. Es decir, se puede investigar 

cómo mejora la calidad de la producción agrícola con la utilización del abono 

orgánico, cómo los nutrientes generados con la utilización de este abono 

enriquecen a la producción. Y, simultáneamente, cómo los residuos de la 

agricultura mejoran la calidad de la carne de los cuyes, al tener una 

alimentación con recursos completamente orgánicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma inicial de métodos  
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Anexo 2: Segundo cronograma 
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Anexo 3: Manual de uso de Quwi 

 

 

Manual de uso de Quwi 
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Componentes 

1. Puerta horizontal 

Esta puerta permite que el criador tenga un acceso para manejar a los cuyes. 
Al ser una jaula alta y apilable, el productor no tiene acceso desde la parte 
superior para poder agarrar a los cuyes, por lo que se ha planteado una puerta 
horizontal y del tamaño suficiente para que los brazos de una persona adulta 
puedan ingresar a sacar o poner a los cuyes de acuerdo con las necesidades 
productivas. Para abrirla, simplemente sacar los seguros laterales y jalarla en el 
sentido de la bisagra. 

 
2. Puerta vertical y comedero 

Esta pequeña puerta lateral permite el acceso al comedero de la jaula sin 
exponer a los cuyes a posibles escapes. El criador podrá acceder directamente 
al área necesaria y poner la comida para los animales directamente en el 
comedero. Así mismo, cuenta con un pequeño espacio extra que puede ser 
utilizado para almacenamiento. El comedero está ubicado de esta manera para 
que los cuyes tengan un acceso más rápido a la comida y que no haya tanto 
desperdicio de residuos. Para abrirla, simplemente sacar el seguro lateral y 
jalarla en el sentido de la bisagra. 
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3. Bandeja 

La bandeja ubicada en la parte inferior de la jaula está cubierta de un plástico 
grueso para proteger a la madera. Esta bandeja recolectará las heces de los 
cuyes que después será utilizado como abono en las producciones agrícolas del 
criador. Así mismo, la bandeja se puede sacar completamente de la jaula y ser 
puesta nuevamente a través de un riel insertado en la estructura de la jaula, 
para facilitar el proceso de limpieza de esta. Para sacarla, jalar desde la parte 
inferior de la misma hasta que deje la estructura y para meterla, hacerla encajar 
con el riel. 
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4. Parantes y tarugos 

 
Los pequeños parantes y sus respectivos tarugos ubicados en la estructura de 
las jaulas de los pisos inferiores son utilizados para facilitar el ensamblaje de las 
jaulas de pisos superiores. Permiten que el encaje entre ambas jaulas sea firme 
y exacto, por lo que son las que mantienen juntas ambas. Encajar cada parante 
o tarugo con los agujeros que tiene la jaula superior en la base. 
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Anexo 4: Consejos para la crianza de cuyes 

 

 

 

Consejos para la crianza de cuyes 
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Crianza de cuyes por etapa 

1. Empadre 

Tras haber cumplido la edad suficiente para la reproducción (3 meses 
aproximadamente), se deberá elegir al macho más grande de la camada y 
ubicarlo en una jaula con 7 hembras también de gran tamaño ya que esto 
influenciará en su descendencia. Es recomendable mantener al macho con 
las hembras durante un año, no se deberá separarlo de las hembras, aunque 
acaben de parir. Tras haber cumplido este año de producción, se deberá 
realizar un nuevo empadre, ya que las hembras no tendrán tantas camadas 
y la producción bajaría. 

2. Gestación 

Dura un aproximado de 67 días, dependiendo de la cantidad de crías. No se 
deberá coger a las hembras preñadas y hay que garantizar su tranquilidad 
para evitar abortos, por lo que no deben tener contacto con personas 
extrañas y deben estar en la parte más tranquila de la jaula. Así mismo, 
deben tener un acceso constante a comida y bebida para que estén bien 
alimentadas. 

3. Parto 

Suele darse en las noches, por lo que es importante que tengan un espacio 
suave y limpio para que puedan tener y limpiar a sus crías. La madre puede 
tener entre 1 a 6 crías por parto; sin embargo, el promedio es de 3 por 
camada. Se deberá desinfectar el ombligo de las crías con yodo para evitar 
que tengan infecciones 

4. Post Parto 

A las 2 horas del parto, las hembras entran en una etapa de celo, llamado el 
celo postparto. Es por este motivo que es importante que los machos se 
mantengan en la misma jaula que las hembras constantemente: para 
aprovechar este celo. 

5. Lactación 

Es importante que las crías estén junto a su madre durante 2 a 3 semanas 
para que puedan lactar. Así mismo, es importante utilizar gazaperas para 
proteger a las crías y que estas tengan acceso a la comida y no permitir que 
los cuyes adultos las dejen sin esta.  

6. Destete 

Luego de las semanas de lactancia, hay que separar a los gazapos de sus 
madres. Es necesario realizar la separación junto con un proceso de sexaje: 
es decir, separando los machos de las hembras para evitar peleas entre ellos. 
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7. Recría 

Se le llama así a la etapa de crianza de los cuyes desde su destete hasta que 
alcancen su madurez sexual. Los cuyes se encuentran separados en jaulas 
por sexos: en el caso de las hembras, puede haber de 10 a 15 en una misma 
jaula; mientras que en el de los machos, puede haber entre 8 y 10 en otra. 
Es importante que los cuyes tengan edades y tamaños similares para poder 
llevar un registro más exacto. 
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Anexo 5: Protocolo de consentimiento informado para participantes 

 


