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La cr.ianza de cuyes ers la sierra dci Fcr( se conduce en tres 
d.iferentes sistemas. car-acterizados par la funciOn que ésta 
cumple dentr-o dcl contexta de la unidad productiva. La pobiac.iOn 
de cuyes no define al s.istema4 los sisteinas de crianza 
predominantes son ci familiar ci familiar—cornercial y ci 
camercial. El desarrallo de la crianza ha implicado ci pase de los productores a través de? los tres sistecnas. 

La cr.janza de cuyes en los sistemas familiar dan seguridad aiirnentari.a a ta famiiia y sostenibilidad al sistema de los 
pequeos productores. El sistema familiar—comercial y camercial 
generan una empresa para ci productor este desarrolla produce 
fuentes de trabajo que permitiria evitar ia migraciOn de los 
pobladores del rea rural a las ciudades. 

Crianza Familiar 

La crianza familiar se maneja baja LIfl sistema tradicional. 
donde ci cuidado de los cuyes es de respansabilidad de las 
mujeres y los nias. El 44.6X de las productares los crian 
exclusivemente para autocansumaq con ci fin de disponer de fuente 
protéira de origen animal; otros (49.67.) cuando dispanen de 
excedentes los comerciaiizan para generar ingresas pocos son los 
que mantienen a los cuyes solo para venta Zaldivar et. ai. 
1990. 

La criana familiar es la rnás difundida. se caracteriza par 
desarrollarse fundamentalmente sabre la base de insumos y rnano de 
obra excedente dentro de ia farnilia; asi el cLlidada de los 
animaics es realizada par las hijos en edad escalar (1(17..) y par 
ci ama de casa (637.) pocas son las casos donde ci esposa 
participa (97.) en la atericiOn de las animaies. otras miernbras de 
la familia (187..) contribuyen cuando camparten la vivienda., 
Zaldivar et.ai. 1990. 

Los insumos alimenticios empleados par la general son 
malezas residuos de casechas y de cacina. En la Sierra ci 
acnbiente usada par-a la crianza de cuyes es narmalmente ia cocina.1 
en donde la fuente de calor dcl fogOn los protege de los fuertes 
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cmbioE. de tempcratura que caracter.ia a esta regiOn (Foto 1) s3. smo. les permite aprovechar los rsiduos de coc.i.na en 
forma directa (90X) En c.tras zonas corsstruyen pequers instal aciones col indantes a sus viviendas. aprovechan eficientemente los recursos d.isponibles en la f.inca (lOX). 

Es comOn encontrar nOcleos de pr'oducciOn entre 10 a 50 
animal es En ci Departamento de Caj amarca Sierra Norte dcl FerO ci hato tie cuyes en ci sistemafamiliar. en promcdio es de 25.6 
animales nOmero mayor al encontrado en Ia Sierra Central donde 
en promedio las 'friilias crlan 20.5 cuyes4 Zaldivar et. al. 1990. El nOmero está determinado bsicarner,te por ci recurso aliment.icio di'sponible. El cuy criado bajo este sistema se 
coristituye en una fuente alimenticia de bajo costo y 
ocasionalmcnte lo tienen como reserva econOrnica para los momentos 
que 1 a fam.i 1 Ia requiere de 1 iquidez. 

La crianza 'familiar se caracteriza por ci escaso inarsejo que le dan a los an.imaiesz es asi que los mantienen en un solo grupo 
sin tener en consideraciOn Ia claseq sexo ni edad razOn por la 
cual se tienen poblaciones con un alto grado de consanguinidad y 
una aita mortalidad de crias (38X) debido principaimente al 
aplastamiento por los animales adultosq siendo los ms 
vulnerables los cuyes recién nacidos. En muchos casos son 
atropellados cuando Los machos pelean por cubrir a la hembra que 
presenta celo poco despus del parto. 

Otra caracteristica de este sistema es Ia selección riegativa 
que se efect0a con los reproductores pues es comOn ci sacrificar 
o vender los cuyes ms grandes. La distribución de la pobiacion 
dentro los sistemas de crianza fainiliar mantienen un porcentaje 
alto de reproductores ci promedio de crias por hembra al abo es 
de 5.5 frente a 10.8 crias por hesr,bra quc sc obtienen con un 
maneo eficiente, Zald1var 1973. A través del scguimiento dinmico en productores dc crianza familiar la distribución de la 
pobiacion no mantiene una buena relaciOn productiva. En la Costa 
Central ci 54.44Y. de la poblaciOn está conforrnada por ci plarstel de reproductores en crianzas de la Sierra Norte ci valor es 
ligcramente incnor (52.OOX) pcro en ambas regioncs sc requicre 
mciorar la eficiencia productiva con ci fin tie reducir estos 
valorcs a porccntajcs no mayores tic 33.00X, Zaldivar et al. 1991. 

Al mejorar ci sistema familiar se aprecia un crecimiento de 
Ia pablacion (Grafico 1) con Ia quc se logra una mayor 
capitalizacjOn pecuaria en los productorcs y sabre toda un 
incremento en ci consumo de came tie cuyes asi como un mayor ingresa para la familia por yenta tie sus excedentes. Desde todo 
punto tie vista, ci cuy dentro tic la familia rural de ccasos 
recursos, juega un rol socio—econOmico--nutrjcional preponderante. 
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La poblaciOn pr'edcmnante son criol ics o nativos sors 
an: males pequecs muy rk;ticos poco exiciente er cal idad de 
a .1 iment.o desarrol lan blen ba.j o condiclones adversas de ci irna y 
a I ir c'ntac:iór . Como corssecuenc:ia dcl ma 1 manejo Se 1 ogr-an Ir,dices 
F.ocjL(.:.L ivos inferiores. a 0.2. Criado tcnicamente mejora su 
produc:tiviclad .1 a separacion por clases iidiantc ci sistema de 
pozas permite trip! .icar su praducc.ióri. Hiqaonna et al . 1989. 

Caracter.isticasfcnotip:jcas. de Ic's cuyes criol los 
Los cuyes cr.iol los ex.istentes en los paises andinosq se 

car'act+arizan por tener ci cuerpo con poca profundidad y so 
desarro.t lo muscular es escaso. La cabeza es triangular, aiarqada 

anciulosa Son nerviosos se adaptan poco a vivi r en pozas por 
.1 a I tura ds' sos sal Los se hace di ficul taso so manej o Chauca 
1993. Dentro de 1 a ci asi fl cación por con formaci.On corresponden a 
cuyes de lipo B - Zaldivar y Chauca .1973 Sc encuentran cuyes de 
todos ic's tipos. hahiendo predominancia dcl i. (6065X) y 2 

El coic:.r de so pelo es variado se encuentran animales de colores simples claros (blanco, alazan, bayo y violeto) y oscuro 
neqro) Los de pci a3e ccmpuesto que son ruano (ci azan con 

neqro) lobo (amarillo con negro) y moro (blanco con negro). Estos colores pueden encontrarse de capa entera, o comb:inados con 
blanco a Los CIUC se les denominc overos cuando los coiores son 
moteados. lambien se encuentran cuyes fajados, cuando los colores 
van por franj as de dos colores siendo s.iempre una de ci las hi anca 



Lc:s combiridos so I as c::ons.idera cuando I c:s CU'CS prese ntn mscie dc35 c:oic:re. y se encuEntri\ri en 'forme .irr'equl r - Lc 
.ident.if.iccion do los d:i'ferontes colores y sus combincj.ones 
encjin dcrtra de l cies,t'ficaciOn re'fer'id per Zidivr, !9'7o. 
El 886 % de Ia pobiaciOn cc:rresponden a cuyes de colores claros 
scan blnco, ba'o a alazan sean estos de color entcro fajado c' 
comhirado 

Caracteristic:s berct:ipi.c:s. dcl L:u\ Criol lo 
La bai a product:.iv.idad es debida a que a través dci t:ccnpo so los ha marltcn.idc4 sin ninquna't c:ni c:a de crianza Son animal e. 

consanqu.ineos sd eccionados neqativamen te per ird:.criminada de los arsin,ales de mayor tiar 'o. Son anirnales 
manten.idos coma herbivoros su alirnentaciOn exciusivamente con 
forraj . 'rienen un buen cornportamiento productive a 1 cruzar ic 
c:on c:uyes rnejoradc:'s. de 1 incas precoces - 

Esi ci Cuadro .1 se muestra los paràmetros productivos dcl cuy criollo desarrolladc' en d.iversos ecosisternas.1 reportados per diferentes invest!cadores. Su creci.miento ha side evaluado con 
una alimentac.iôn mi>ta con forraje y concentrado. 

CUADRO 1 Paráinetros productivos de cuyes criollos 
desarrollados en diferentes ecosistemas del PerCi 

ORI6EN TAMAO DE PESOS (gramos) 
CAMADA 

NACIMIENTO DESTETE TRES MESES 

Cuzco 2.2* 102 189 513 
Cuzco — 82 — 423 
Cuzco 1.7* 121 194 535 
Puno 2.1* 100 165 439 
Arequipa 3.0* 110 319 594 
Cajamarca 2.9* 124 361 737 

Tipo 4 2.8* 120 362 736 
Chota Cutervo — * 118 299 646 

Huanuco 1.7 - — 589 
Huancavelica 1.8 — — 612 
Junin 2.1 — — 619 
Junin — Huancayo 19 — — 612 
Lima — Matucana — * 87 264 459 
Tacna — * 118 268 484 
Lambayeque — * 118 271 651 
Areqx Huancayo 2.8* 113 322 653 
Hyo. x Arequipa 2.6* 118 321 708 

PROMEDIG 2.25 109.9 277.9 592.5 
c_v. 20.94 12.32 23.74 16.06 
RANGO 1.7-3.0 82-124 164-362 423—736 

Dillard, et al.q(1968); Salas, (1969); Reque, (1972); Muscari, 
j., (1977); Cabezas, (1980); Nahul, (1981); Ar-royo,et al (1983); 
Chauca et al., (1985). 

* AlimentaciOn Suplementada 
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Crianza Familiar—comercial. 

La crianza de cuyes a nivel -familiar—comercial est 
bsicamente circunscrita a lugares cercanos a las ciudades. El 
efecto migratorio del campo a las ciudades, ha detercninado un 
incremento de Ia demanda por came de cuy. El 747. de la población 
de Lirna es consurnidor potencial, la restricciôn en su COnSUmO es 
la escasa oferta en el mercado. 

En este sistema por lo general se mantiene una poblacion de 
ma: de 1u'J anuna .1 es superarido muy pc::as. veces .1 c:s. 500 Se empi can 
mejores tscnic:as de crianza lo c:u1 se ret Iej a en Ia composici.on dci lote, La a I imentaciOn es. normal mente sobre I a base cie 
sub--producto aqric:c:'ia. pastos CLII t.ivados yb er aiqunos casos se 
suplcrnen-t:a con a! :imentos balanceados. El control sanitar.io es ms 
astricto 

Las instalac:iones son construldas especlalmente parc este fin uti lizcndo los matE'riaies de ic onc parc ia construcciOn de 
sus pozcc de cr.ianza. Manti.enen a sus cuyes en iotes agrupados 
por edades. se>o y clase razón por Ia cud Exiqe tna mayor 
dedicacin de mano de obra parc ci maneio de los aniriales como 
parc ci mnten.imiento de la pasturas Chauca y Zcldivar 1985. 

El qermoçslasma predominante en La crianza fami liar—comerciai 
es ci mestizo, obtenido dci cruzcmaento dci mejorado pcr ci 
cri.ol Ia. Se denom.ina cuy mejorado ci criol io sometido a un 
proceso de mejoramicnto qentico. Son precoces por eiectc4 de ic 
selecciOn. En los paises andinos es conocida como F'erLlcno. 

La con formac.iôn de los cuyes mej urados o ::ErL(ancs 
corresponden ci lipo A cnmarcados dentro de un paraiciepipedo, clásico en las r'ccs productores de came. Los animales scr 
.l.arcos tienen una buena :longitud (:26 -- 30 cm) profundidad y 
ancho. Esto e>presa ci mayor grado de desarrol lo muscular tij ado 
en una buena base Osea. Son de temperamento tranqui. 10 son 
buenos c:onvert:jdoreE. de a 1 imentc. 

El INl ha cenerado 1 incas precoces (Ferit e Inti) que ci 
cru2arlas con las criolios produce animales qLIP pueden sai.ir ci 
cnercado a las 9 semanas de edad en tan to LIC los criol los 
aicanzan SLI peso de comerc.ial izaciOn a las 20. La mejor 
ef.ac.ienc.ia se ye refie3ada en ci i.F. que puede l:teqar a 0.8 

El camportamient.a de las Lineas Peri e Intl evaluadcs en 
diversas ecasistemas dci pals asi coma de los palses and.inos: 
Ecuadorq Colombia y Boiiv.iaq han reqistrado adaptab.iiidad y 
capacidad mejoradora de La proqenie ci cruzarse con hembras 
n a ti v as. 
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En el Cuadro 2 puede observarse los rendimientos productivos 
de cuyes criollos, mejorados y mestizos reportados por diversos 
autores en Ecuador, Bolivia y Colombia, considerando al cuy 
Peruano coma mejorado. 

CUADRO 2 ; Pesos obtenidos en cuyes criollos, mejorados y 
mestizos evaluados en los diferentes paises 
and inos. 

ORIGEN TAMAO DE PESOS (gramos) 
CAMADA 

NACIMIENTO DESTETE TRES MESES 

ECUADOR 
Criollo (1) 1.44 b 127.31 •b 257.69 b 637.69 b 
Peruano Puro 2.22 a 145.75 a 298.88 a 853.89 a 
Mestizo 1.90 a 137.63 a 288.42 a 847.78 a 
Criollo (2) 1.50 80.00 200.00 330.00 
Peruano Puro 2.78 131.82 364.71 850.00 
Mestizo 2.70 130.00 350.00 550.00 

BOLIVIA 
Criollo 2.24 (3) 86.30 (4) 194.90 (4) 
Mestizo 2.37 
Criollo 83.45 (5) 215.23 (5) 544.72 (5) 
Criollo x Peruano 114.86 304.38 807.53 
Peruano x Criollo 127.55 358.80 803.86 
Peruano Puro 137.47 368.45 794.64 

COLOMBIA (6) 
Criollo 80.0 200.0 330.0 
Peruano Puro 200.0 400.0 850.0 
Mestizo 160.0 370.0 600.0 

(1) OLIVO S. R..; (2) FUNDACION 4-F; (3) SUHRER (4) Informe P. 
MEJOCUY; (5) CASTELLON T.D.; (6) ATEHORTUA y CAYCEDO. 

La evaluación complementaria realizada en los cuyes 
mejorados del INIA — EEA "La Molina" fue la de su conversiOn 
alimenticia (CA), destacando el cuy peruano por su eficiencia 
con 8.6 frente a 14.0 que obtiene el cuy boliviano. Estas CA 
fueron logradas con un sistema de alimentaciOn mixta, utilizando 
forraje ms un suplemento, Trujillo 8.6., 1992. 

Crianza Comercial 

Es poco difundida, ms circunscrita a valles cercanos a 
areas urbanas, se comporta como actividad principal de una 
empresa agropecuaria. Trabaja con eficiencia, utiliza alta 
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El rer,dim:iento de c:ye. de di fE'rerses qenoti.pos OVth iLlados en 
cru::Lento con cuyes de [a Linea Fer en diferentes ecosistemas 
<::lei pats se ml.?stran €rf ci CuadrcD 4. 

€.IADkO 4 Fc.os al Nac.imientoq Dstete y 13 3eØ3ars de C:uycs 
Mci orados Cruados y Criol los evaiuados en 
D.itcrentes Ecos.istem del Peru 

g) 
Ecosistema 

NaCJm. .Uestete* 8 t€'ii. 13 scm. 

EEL.a Mol 3.na Costa 148.4 458.9 860.8 i.091 3 
>; EE—La Mo! j Peru 

Matucana x Sierra s:74 .3.6 35o.? 458.9 
Matuc ant F:er 

Costa 117.4 263.4 483.7 
I acna 

i::.EL.a Mol.ina Sierra 146.5 2ô0.4 626.2 
x Matuc:ana Pert 

EE—La Mc4li.na Costa 123.6 3934 582 7954 
Facna 

Estac.ibn Experimental La Mol ma cuyes selectos. 
1 destete se real .izó a las cuatrci semarsas de edad. 



El nurnero de cries por c:ida aria ontro 1 y 6 • s:iondc:' 
rocuentos do .11 4 . 1 n1 I i zar I a prc::qenLLe do 207 hembras so 

roq.istraron 439 cris nac:icias prover3icntes do primerc::.s patcs 
El do I as par tos on do c:amada do 1 54 'Y do c:anada do I • lOX 
do c:acnada do .3 o X do cada do 4 I medir ci otsct.o entico 
do esta carac ter: sti c: so pdc aprs'ci. ar quo .1 a I inca nd1na 
selcc:ci.orada par su prol if ;cidad 1 lone Un C::rccntEi3 o do c::rLis 
uniparas menor a I prc:medio do pcbic c.iOr, 12 9X L:iuca 1985. La 
prol .if.ic.idd os ui'ia carac:t:eristic:a poco herodabic ms bion es. 
fuerte onto :nf .Luc.iacia par ci efecto ociic ambiento. 
considerndose [a a 1 . entaciOn coma determinanto en I a mejora do *te arametro .c:mOtL1OndO a 1 as reproduciaras a 1 iushinc so 
mej arc ci. nOmero do c:r.i as par camada en 46 SX Esta rcti cc 
mojc:rc k rsbin 1 a lerti .1 idad Scravia 1983. 

En ovaluaciones real .izadas a nivel do productores dci 
sistoma fami 1 lar—comercici dande so maneja mejor la al Imentcción 
ha si.do posible evaluar ci comportamiersto do ios animales 
c::ru::. ados 3/4 Ferü con mci ores resu 1 tados — 

Cuadro 6: Comportamiento de cuyes 3/4 Peru y de los animales de 
una granja familiar — comercial. 

Posos semancies L I N E A S 

promodio (c ) 3/4 Peru L:rici lo 

Ncc:imientc:' 151.15 42.56 13i..60 .32.56 
Semana .L 25777 44..43 186.12 42.18 
Semana 4 412.o6 8111 .30?. 75 453 
bemana 8 689.42 111.92 51971 .106.08 
Semana 11 835.4? 147.98 665.00 11.7.18 
Semana 1.3 896.31 72.3.00 108.70 
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I. INTRODUCCIQN 

El Cu>', especie herblvora monogástrica, tiene dos tipos de 
digestion, una enzimática a nivel de estOmago y otra microbial a 
nivel de ciego. Su mayor o menor actividad depende de la 
composiciOn de la radOn. Esto contribuye a dane versatilidad a 
los sistemas de alimentaciOn. 

El movimiento de la ingesta del cuy es rpido a través del 
estOmago e intestino delgado, es lento su pasaje a través del 
ciego. Utilizando marcadores (Sulfato de Banjo) se observO que en un periodo no mayor de dos horas la mayor parte de la ingesta 
habia llegado al diego, pudiendo permanecer una porciOn hasta por 48 horas.. La digestiOn microbiana ocurre principalmente en el 
ciego y en menor grado en el colon proximal, siendo esta las 
porciones del aparato digestivo del cuy donde se produce 
principalmente la absorciOn de àcidos grasos de cadenas cortas. 
En una pequea extensiOn del estOmago y en el intestino delgado 
ocurre Ia absorciOn de los otros nutrientes como : aminoácidos, 
azücares, grasas y ácidos grasos de cadenas Largas, vitaminas y 
probablemente minerales. 

La -fisiologia digestiva estudia los mecanismos que se 
encargan de transfenir nutrientes orgnicos e inorgánicos del 
medio ambiente al medio interno, para luego ser conduciclos por el 
sistema circulatorjo a cada una de las celulas del organismo. Es 
un proceso bastante complejo que comprende la ingestion, 
digestion y la absorciOn de nutrientes y el desplazamiento de 
estos a lo largo del tracto digestivo. Chauca F.D.., 1993. El 
conocer esta fisiologia digestiva en el cuy permitir profundizar 
los estudios de nutriciOn. Esta especie productora de came debe 
ser alimentada con eficiencia, es decir cubriendo sus 
requerimientos nutritivos para que exteriorice todo el bagaje 
genético que como linea precoz tiene. 

El cuy criollo, cniado bajo un sistema familiar, es 
alimentado exclusjvamente con forrajes malezas yb subproductos 
agnicolas. Por di-ferentes factores, los cuyes disponen de 
forraje por lo general en forma restringida, unido esto al 
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crecimiento lento que tienen, se logran Conversiones Alimentjcjas altas que pueden variar entre 18 y 24. 

En crianzas familiares, los productores utilizan cualquier recurso disponible obtenido en la finca, puede ser malezas, sub— 
productos agricolas y forrajes. El 86 V. util.jzan malezas en Ia 
alimentaciOn de sus cuyes. En la costa central (Departamento de 
Lirna) se viene estudiando con intensidad la grama china (Sorghum 
halepense) par lo difundido de su usa. Se han realizado pruebas de digestibilidad y consumo voluntario. En la sierra forte 
(Departamento de Cajamarca), el recursa ms utilizado en la época seca es la retama (Spartium junceum). Sin embargo se han 
identi-ficado 33 diferentes malezas de las cuales muchas de ellas 
se las utiliza para el consumo animal. 

Los cuyes mejorados, explotados en crianzas familiar— 
comercial, utilizando sistemas de alimentaciOn mixta (forraje + 
suplemento), logran C..A. entre 6.5 y 8. Es posible mejarar las 
C.A. proporcionndoles una raciOn balanceada + vit C + agua; sistema bajo el cual se ha logrado experimentalmente valores de 
2.90 y 3.81 de C.A., Tamaki, 1972 y Saravia, 1985. Los cuyes de 
lineas precoces mejoran su CA cuando se los evalua con raciones 
balanceadas y con un suministro restringido de forraje. Baja estas condiciones se suministra cantidades no mayores al 2 7. de 
su peso con Materia seca aportada par el forraje. Chauca, et al 
1993. 

La intensidad en el uso del cuy peruano coma mejorador de 
los cuyes criollos en los di-ferentes paises andinos, ha ameritado 
el estudia del cruzamiento con los criollos para evaluar su 
crecimiento asi como su conversiOn alimentjcia (CA). Estas 
evaluaciones han sido realizadas en los diferentes paises 
andinos, Peru, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los resultados de 
las evaluaciones de los cuyes criollos, mestizos y puros Peruanos en Ecuador son concluyentes a -fin de tomar decisianes 
al momenta de iniciar una crianza tcnificada sea familiar o 
familiar—comercial. 

El cuy mestizo (Machos Puros Peruanos x hembras criollas 
ecuatorianas) es un animal que mejora la precocidad, prolificidad 
y Conversion Alimenticia del criollo pero mantiene su rusticidad 
y adaptabiljdad al media. El anlisis econOmico demuestra 
claramente la superioradad del cuy mestizo (Tasa Beneficja/Costc, 
TB/C 33.737.), con un nivel de costos variables menores y los 
beneficios netos ms altos, recomendandose su prctica sabre todo 
encrianzas familiares a familiares comercjales. La TB/C de los 
cuyes mejorados fue de 30.877. y Ia de los criollo -12.327., no recomendandose .utilizar suplementacjOn par su escaso incremento 
de peso y baja pader de conversiOn de alimentos, esto es 
determinante en hacer antieconOmica la cria de cuyes criollos con 
adopciOn de tecnologia, Olivo S.R. 1989. 
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CUADRO I : Rendimientos Productivos de Cuyes Criollos, Mestizos 
y Puros Peruanos evaluados en Ia Provincia Pichincha 
Ecuador (1) 

LINEA GENETICA 

Criollo Peruano Mestizos 

N° Crias al Parto 1.44 2.22 1.90 

PESOS 
Nacimiento 127.31 145.75 137.63 
Destete 3 Sem 257.69 298.88 288.42 
3 Meses 637.69 853.89 847.79 

INCREMENTO 
Nac. - 3 Meses 510.38 708.14 710.16 

Nac. — Dest. 130.38 153.13 150.79 
Total : Dest - 3 Meses 380.00 555.01 559.37 
Diane: Dest — 3 Meses 5.43 7.93 7.99 

CONVERSION ALIMENTICIA 7.35 5.33 5.19 

(1) Olivo Silva R. - Centro de Capacitación Club 4-F MAG Conocoto 

Los trabajos realizados en Bolivia, tambin muestran 
supenionidad para los cuyes machos de las lineas meioradas 
Peruanas, estos resultados muestran que el mejoramiento de los 
cuyes criollos o nativos debe de realizarse por cruzamiento para 
mejorar los pesos y asi lograr mejores Conversiones Alimenticias. 

Los animales que tuvieron mayor incremento de peso en la 
fase de engorde son los de la Llnea peuana con 900.1 g de 
ganancia de peso desde el nacimiento hasta la saca y una ganancia 
diana de 9.8 g. La linea boliviana 625.1 g de ganancia 
nacimiento—saca y un incremento diane de 5.6 g, estas 
diferencias fueron altamente estadisticas. El comportamiento de 
Ia Linea Peruana ha superado significativamente a la Linea 
Boliviana durante las evaluaciones de gestación y lactancia, 
Trujillo B. 6.., 1992.. 

Resultados logrados per diferentes autores, en lo que 
corresponde a peso de saca, incrementos de peso, consumos de 
alimento y conversiones alimenticias alcanzadas por cuyes natives 
bolivianos y cuyes me.jorados peruanos se muestran en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2 Peso de Saca1 Incremento de peso, Consumos de 
Alimento y Conversion Alimenticia par genotipo de 
cuyes evaluados en Bolivia (1) 

U1'CJR 0 F' E S C) (q ) CONSUMO c/d1a 
ECOTIPO 

8ALP INC/dia T.)[ N 

fl••• ILLJ .1992 708.5 6.30 162 0 44,4 12.50 Natlvo 112.3 lo.40 .220.4 60.4 9.30 Mejc:irdo 
Rt3AM0T F, .1989 .,40. b 4.40 123.1 42.. 7 9.40 Nati"o 0tLLO JA .1988 722.4 8.05 3059 53.7 6.34 Mejordo 
VIDAL. i::, 1987 819,5 .1.1 .80 :237. 47 M.J orado 
ROMAN Ec 1987 835.9 11.60 147.7 38.4 4.35 Mejcrado RICO E. 1986 770.0 8. > 3:;', 44 Mej orado 
I3UZMAN 0. .1980 474.9 2.30 i29.6 26.2 11.42 Natlvo 
Nativo = cr.iol lo Bolivjarjo Mejoracjo = Linea Feruana 1) F'ROYECIO MEJOCUY LIrc.iver5jdacj de San SimOn — c::cchabb I iv.ia. 

En Lolombi e rlirarorf las primera c'vaiuaciones para evaluar- ci cur criol to Colomb1ano a.i Peruano introducido al mesti.o. producto del cruce de arnbc ecotpos. 'ía desde hace muchos eFos ci me oramiento en funciOn a cruzamiento con llneas preccices mostraban resuitadas 05 ivos Caycedo 1978. 

CUADRO3 :Rendimjentos Productivog de Cuyes Criollos, tiestizos y Mejorados en las Etapas de Crecimiento y Acabado Departamento de 
Nario. Colombia (1) 

F'ARAMETROS E C U 1 I P 0 S 
PRODUCTIVOS Criollo Mestizos Mejc'rados 

Consurnos MS q/animal/di 51.09 (2) 60.18 (2) 50.01 
Incremento Peso q/d.ia 3.20 (2) 5.06 (2) 10.00 (3) ConversiOn Alimenticja 1596 11.89 5.01 
(1) A]imentaciOn de Forraje y Suplemento Cccncentrado (2) Caycedo Vai1cjo 1978. (3) Caycedo Vailejo 1991. 
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II. NECESIDADES NUTRITIVAS DE CUVES 

La nutr.i cin ueca un rc:41 muy •importante en toda expiotacj.on pccuar-Lta ci adecuado surninistrc de nutr.ientes con! ieva a una rej c:tr producciôn - El c:onocimiento de 1 us requerimientos nutri. t.yo de los cuyes nos permi. tirn poder elaborar raci.one. baiar3ccadas que loqron satisfacer las neces.idades de mar,tenicr,iento creciiiertc y producciOn tn no han .ldo deterrninados los requer.irnientos nutritivos de los cuyps c::.piotados comb productores de came en sus difererites estadlos f is i c 1 ô q .i co s 

Mejorando ci n.ivel nutrlcionai de los cuyes se puede .intensifjcar su crianza de tal rnodo de aprovechar su precocidad. prol iflcidad • asi. corno su habi I idad reproductiva Los cuyes cc'mo productores de came precisa ci sum:inistro de una alimentciOn 
completa y bien equl 1 ibrada quc no se ioqra si se surninistra Cnacarente forraje aunque se prc.porcione a discreci.On. Solamente 
con una .Lecuirs.inosa como 1 a a 1 fa 1 fa proporcionada en cantidades ad—i i.bitum podria conseQuirse buenos crecimientos asi como resu 1 tados Optirnos en hembras en producc.iOn. 

Sc han real.izado en ci pals trabajos tendentes a determinar 
los requerimientos nutricionales necesarios para lograr mayores crecimientos. Estos han sicto realj.zados con la finalidad de encontrar los porcentajes adecuados de prote.ina asi como los niveles de enerqja. Por su sistema diqestivo ci réqirnen a! .irnenticio que reciben los cuyes es a base de forraje ms un 
suplement.o. El apor-te de nutr.ientes proporcionado por ci forraje depende de diferentes iactores entre e11os la espec.ie. estado de madUrac.ión &poca de corte., entre otros 

PROTEINA 

Es LLfl nutriE?nte necesarlo para ci mantenj.rnjento crecimiento 
y reproducciOn. La formaciOn de tejido corporal depende ms de la calidad que de la cantidad de protelna que inqiere.. Existen aninocjdos esenciaies que deben ser suministrados a los rnonogs— tricos a través de di-ferentes insumos ya que no pueden scm sinte— 
tl2ados. Navia J..y Hunt Ch 

El requer.imiento de protelna es 20Y.., siempre que esté compuesta por más de dos fuentes protélcas.. Este valor se incre— 
menta a .30 6 3Y.., si se suministra proteinas simpies tales corno caselna o soya éstas fuentes proteicas pueden rneiorarse con la 
adic.iOn de aminoacidos.. Pama el caso de la casej.na con L--arqinj-- na (17 en Ia dicta) o ci caso de la soya con DL—metionina (0.5Y. 
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I a cli t.:a ) Est.os requcrm.ez'ri tos. son reportados. para cuyes 
iianej ado er b.ioteric:'s coio anima 1 de 1 aboratorlo NAS-NF:C: (i9) 

La eva1tac:.n de niveics bajos ( 14 y altos (28) de 
proteina en raci.ones para crecirniento reportan fflayores qanancias 
de peso. aumento en ci consurno y ms eficiencia en los cuyes que rec.Lbieron las raciones con menoros niveics proteicos (Wheat et al 192) Porcentajes menores de 10 producen pêrclida s de 
pesoq siendo menor a medida que Sc .incrementa ci nivel de Vit C. 

Las respuestas ioqradas en la etapa de c:ria (1 — 4 scm de 
edad) con raciones heteroprotcicas con niveles de 13 a 25X no 
muestran difercnc.ia estadistica (P<O. Oi. ) al evaluar los i.ncremen— 
tos totaics. Augustinq et. al, 1?34 

CUADRO 4 : EvaluaciOn de Diferentes Niveles de Protelna en 
Raciones para cuyes destetados precozmente 

PORCENTAJE DE PROTEINA EN LA RACION 

17 20 

CONSUMO MATER I A SECA ( q 
Concentrado 268.3 258.3 303.8 287.6 
Forraje .488.8 4902 484.0 486.2 
Total 757.1 748.5 787.8 773.8 

INCREMENTO PESO (ci) 198.9 195.9 199.2 219.4 
L.A. 3.8.1 3.32 3.d/6 3.53 

PROTEINA CONSUMIDA (g) 
— Concentrado :34,33 43.91 60.76 71.90 

Forraje 96.88 p7.16 95.93 96.36 

Consumc' Prot./dia g 6.27 6.72 7.46 8.01 
Incremento Pesa/dia g 947 9.33 9.49 10.45 

Edad de destete 7 dias Tiempo Experimental 21 dias. 

Cuando la al.imentaciOn es mixta la prciteina Ia obtiene par 
ci consumo de Ia rac.jôn balanceada yb forraje, 53. es una iequmi— 
nasa la respuesta en crecimiento es superior ci lagrado con 
qramineas, La baj a cal idad de un forraj e fuerza ci animal a un 
mayor consumo de concer3trado parc satisfacer sus. requerimientos. El consumo total de materia seca es similar cuando consumen alfalfa a pasta elefante más concentrcdo el aporte de materic 
seca de Ia alfalfa es 1.636 Kq y ci dci concentrado 1.131 Kg. 



Lc:s .:orisLno5 do psto €i oV an to tionen Un menor aporto • e i. cua I os 
compensado con un mnyor c:onumo do rnateri.a sez'ca aportad por ci 
concentrado Cuadro 5. 

CUADRO 5 EvaluaciOn del Crecimiento de Cuyes con Alfalfa 
(MedicaQo Sativa) y Pasto Elefante (Penniseturn 
purpureum) 

ALFALFA FASlO ELEFANTE 

CONSUMO MATER I A SECA 
ConcEntrado 113.1 
Forraje 1117 

— ]otal 2739 

INCREMENTO F:E0 q) 481 453 
5.75 6.04 

FROTEINA CONSUM IDA (g 
Concentrado .192.10 275.70 

— Forraje :323.90 74.90 
Tc::itai 51600 350.60 

L:cn5Lu1J Prot - /d.ia (c ) 9.21 6.2:7 
Increnento qr/a/dia 8.59 8.09 

F-eriodo Experimental S man. 

En crecimiento y engorde c:on raciones de 14 a 177 se han 
Ioqrado buenos incrementos de peso utilizando pastos rye—qrassq 
tetraploides. alfalfatréboles y ramio nive) 
alcanzando pesos super.iores a 800 gramos a los tres meses de 
€cJad i'jcedo 1993. 

Fara cuyes en crec:imiento los niveles de Prote.ina do las 
rac.iones dependen de la disponib.ilidad del recurso forraJero sea 
este cjramanea o legumJnosa. Trabajos realizadas en Peru, entre 
los aos 70 y 80 util.izabar la alfalfa como forraje para la 
alimentaciOn de cuyes bajo éstas condiciones la protelna 
proveniente del concentrado era menor. El cambio en los sistemas 
de produccion han detcrrninado ci uso de gramineas y sub— 
productos agricolas en la alimentación de cuyes Esto unido a la 
escasez de forraje v.ienen determinando el uso dc raciones con 
niveles de proteina superiores.. Del aralisis de la información 
dispon.ibie el cuy en su etapa de crecimiento requiere 7.2 g de 
protcina/dia. ésta aportada por ci forraje y ci concentrado Los 
incrementos alcanzados con cuyes en proceso de mejoramiento 
fueron en prornedio de 8.36 g/dla. Tamaki 1973 Vasquez. 1973. 
c.itado por Chauca 199:3. 
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r(l 1 otpa do cabdo para modir 21 
cr Ecimionto compensatorio do los CUVE'E i imontdos c:on forrai e 
3'ostrincI±do (.3.32 do mtoria seca aportada aportada ci forraje) 
v raciones con d.iforentes n.ivcles do protcirsa tc:'tai .i.s/.. .18:%57., i.4 y lb. 737. ( afrocho do triqo) Los incromentos promedios 
totalos y diar.ios al canzados on tros somanas fueron do 
..583±$1 .88 i2. 32 • 225.63±33.68 (jO. 74 , 204 i. 7±16.6:3 
(9.72 ci) ' i5.S3±.17_24 (:7.90 q) para 18 .18.5. 14 y ,L6.:/3 do 
Er , rospoct.ivarnente. Be ericc:ntrO di'ferenc.ia al tamonto 
s..ionificativa ontro tratamlentos (P:0.01) Los .incrernentos do 

y c:onsumcDsQ d.iar.ic.s do proteina asi ccmo sus c:onversionos 
ai.imenticias so muostran ci ci Cuadro 6 Chauca et al 1993. 

CUADRO 6 Icrementos de Peso Diarios, ConversiOn Alimenticia y 
Consumo de Protelna por dia logrado en cuyes 
aiisnentados con diferentes raciones de Acabado 

RACI ON I NCREMENTOS DI AR I OS CONVER. AL I MEN. CONSUMO 
7. Prot. 1 Scm 2 Bern 3 Scm For+Con Conc. PROT./DIA 

20..i.5 15.35 13.22 8.38 3.83 1.80 4.3.1 
18.35 13.45 11.28 7.50 4.o8 2.35 4.43 
1400 14.11 8.43 6.63 6.15 3.58 4.82 
16.73 * 7.77 3.89 7.03 6.45 3.29 4.0k 

* 7. Froteina dci Afrochc' do Trio 

Al hacer la ova:tuacion do ic's incrementos diaric's pc'r 
somar3a so aprocia claramente un mayor increinento en la primera 

Durante Ia sogunda sernana los incromentc.s diarios 
comienzan a disminuir esta disminuciOn es menor on los trata— 
rnient.os donde los n.iveles protelcos son altos ci tratamiento con 
.147. do PCy ci afrecho do triqo (16.547. PT) alcanzan incrementos 
menoros aOn consumiendo cantidados simi lares. Durarto ia tercera 
semana los incrementos diarios alcanzados son inferiores. Do 
acuerdo ai anIisis do la informaciOn la etapa do acabado para 
aprovochar ci croc.im.iento compensatorio debe ser no mayor do dos 
semanas. Los cor8sumos do protolna son sim.i 1 ares poro SLt respuesta 
en ci crocimieto so basa on la cal.idad do la m.isma la 
combinaciOn do fuontes prc'toicas do origen animal y voietai ic 
dan un mejor aminoqrama. 

Los roquerimientos do protelna on la otapa reproductiva han 
sido poco estudiadosq rosuitados obtenidos en Colombia 
domuestran mci ores rendimiontos productivos duranto 1 a gostación 
cuando so suministra raciones con 18 a 207. do proteina. Durante 
la iactancia so utiuizan raciones con 20 a 227. do proteina 
Solarto y Cayceda 1983. 
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No toda la proto1n .inqerLida ss dic€estiblE'. Es nocesario 
saber quo parcontajE' Os aprovochado v cuanto es ci aporte quo 
proporci.aria determirido alisisonto. Fara ol caso do los cuyes quo 
requieron para EU at .imsntac.iOn un forraje irsss un al imonto 
:iancdo so han real izado pr usbas do dinestlbi. lidad do los 
forrajes ms. frecUentE?mE'flto producdos on costa central • tais's 
comc -l mai hlt 2L Wi/E c1 talfr-s .ME'd1CrQO set) hcja / 
tailo do camcste (Lpamoa batata) asi coma do La qrama china 
(LirqhLu1s hs1epirse mil€.i di ii i 1 do r ad icar mu,' di tursdida 
en los campos de cul tivo do La costa del Peru - Los cuyes tionon 
una buena habi 1 idad para d.icerir la protoina do ic:is tcrrajes, Ia 
dci maiz chala os do do La altalfa S2 do La haja y tal ic: 
do camote 73 7. y do Ia grama china 

El afrocho do tricic:' maiz y harina do pescado insumcs 
uti.izados on r-ac.iones para cuyes son aprovechados oficiontemente 
par su a.i ta d.iciestibil idad asi ci afrechi 1 lo /8/.. ci maiz 91 y 
la harina do poscado 1007. Con ci conocirnionto do los 
cc'e-ficiontes do diostibiiidad do los forrajos asi. coma do los 
insumos uti 1 izados en La proparación do raciones para cuyos puedo 
loqrarseuna combinaciôn oficionto quo satisfaqa los 
r-oquorimiontos nutr.icionalos do esta espcc.ie. 

FIBRA 

Los porcentaios do fibra do concentrados utilizados para Ia 

a I imentaciOn do cuyes van do 5 a 18 Cuando set rata do 
alimontar a los cuyes coma animal do iaboratorio dondo solo 
rocibon comc' al :imonto una dicta balancoada sta deho toner 
porcentajes altos do f.ibra. Esto componente tione .importancia en 
1 a composiciOn do las racionos no solo par I a habi. 1 idad quo 
tionon los cuyos do diqor.iria4 sina quo su inclusiOn es necosaria 
para favorec:cr la digestibi 1 idad do otros nutriontos; ya quo 
rotarda el pasaje dcl contenido alimonticlo através do tracto 
diqest.ivo 

El aporto do 1 ibra esta dada básicamonto par ol consumo do 
los farrajos quo son fuonto al.imonticia esonciai para los cuyes. 
El suminstro do I ibra do un al imenta bal ancoado piorde importan- 
cia cuando los animalos rociben una alimontaciOn mixta. Sin 
embargo las rac.iones balanceadas recomondadas para cuyes dobon 
toner un porcontajo do fibra no menor do 187.. 

Los coeficientos do diqostibilidad do La f.ibra do los 
forrajes hoja do malz chala es do 4877. y dcl tallo 
alfalfa 46.87. parto aroa dcl camoto 5857. y grama china 57.77. 
y do los componontes do racionos5 del afrechilia 607. y ci malz 

grano 597.. 



CUADRO 7 Consumos diarios de proteina y fibra e incretnentos de 
peso logrados en cuyes alimentados con diferentes 
raciones 

C. 0 N S U N C) cj/dia Icrer. C.A, 
1.8. P.1. F .0. NOT q/di. 

CONCEN I RMDO +- 

.4:141 9.2) '4 7j 8.59 5.75 EIfan L 48.9.L 6.27 8.43 22.58 8.09 6.04 

C:ONC:EN 1" R00 4- 1f1-f 8> c 49.90 1.;j• 7.83 8.54 5.34 
t1 f 120 59.40 11.11 10. ...9 8.63 6.87 1 ti fa 160 75 11.88 1..u9 i.o.u8 6 /3 
cU f1 fa 200 78. 9o 15.13 16.42 10.02 7.87 

CONCEN I RD0 
9.38 5.55 34.52 6.75 7.67 irrn ch.in 50.70 7.95 5.55 34.87 6.75 7.80 

Hojas P1t. 52.36 8.34 4.65 35.42 6.17 8.26 Lsc. pp 51.02 7.9:1 2.88 620 671 7Q 

CONCENTRADO + 
200 g .,036 11.44 11.64 6.36 9.48 it1ia 80 q 44.28 8.12 6.56 6.07 729 

A1f1ta 80 q 42.05 /.74 6.:o 6.19 6.80 
Vi. t: C 10 rnq 

Aifi1 E.0 46.13 8.12 5.76 6.78 656 
Vi C : 
Cc:rcentrdo 5.24 j .89 5.84 5.23 
V.it C 10 rng. 

0.oncEntrado 30.14 5.16 1.84 5.00 6.02 
VI t C 30 mg. 

VASDUEZ1 PAREDES1 HUACHO 
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ENERGIA 

L..c's c:uyes respc:nderi c::.ientemente riciones cc:n i t 
enerqi SC 1oqren mayores cnncias de r:'eso con raciones con 
.70. 8'. dc ND I que con ô X k2arrascc .1969 81 se enriquece la 
rac3.Oi- danclol e mayor nivel enercjétLi cc' SE' fflCJ oran 1. qananci.as 
de peso y mayor- ef.ic:iencja de utlilzaciOn de ai imentoE. A mayor nivel energtico del a1imentc la c:onversiOn al imenticia irteiora. Zaldivar y Vargas. 1969. Proporcionando a los cuyes raciones con 

X de NDT pueden obtenerse conversiones al imentic:ias 8.03 
Mercado 1972. 

Con una radOn bal sceada a base de maiz soya supleertada 
con DL met:Lonjna y con 87. de cororita ms. forraje restrincidc. (50 
q de alfal fa/dia) trs aqua con vitamina C (1 g de acido ascorbico 
par litro) reportO consurnos de 22.61 v 30.14 g de materia seca 
/dia con una conver iOn entre 2.80 y 3.29 para ganancias de peso 
entre 1021 y 7.17 q/dia; es.ta dicta aportaba 727. de NDT y 16.87. 
de Fl Afuso 19:75. 

be han evaluado tres niveles de energla metabol izable dcl 
concentrado. se han ut1izado 2193, 2436 y 2678 KcalIKg de 
alimentc (valores est.mados). Sc encontrO mejor respuesta con ices niveles mas altos. Caba:Llero., 1992. El NRC sugiere un nivel de 
enerqia diqestihie de 3000 Kcal/kq de dicta. 

CUADRO 8 : Comportamiento del consumo ante diferentes valor-es 
de energia digestible y composiciOn quimica de la 
rac i. On 

ED. * FIBF:A PROTEINA CCJNSUMO MS COMO 
RAIAMIENTO Mcal/Kq 7. 7. 7. PESO VIVO 

Al .iiriento 

3j, 10.3 13.1 5.0 

B 2.6 14.9 16.3 5.9 

C 

* Variacián en 7. de panda en la raciOn. Caballero 1992 

Sc ha evaluado la producciOn de cuyes en crecirniento (4 a 14 
semanas de edad) alimentados con raciones isoprotelcas (187. PC) 
con diferente contenida energético,, 2600,, 2800 y 3000 Kcal EM/Kg. 
Sc ha lograda ganancias diarias de peso de 5.7, 6.6 y 6.6 
g/animal/dia con corssumos prornedios de 24, 21 y 20 q/aniinal dia 
respect.ivamente. El forraje suministrado fue pasta elefante a 
razOn de 150 g/d.ia. Samame, 1983. 
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La dlqcstibliidad y ccnsumo voluntarlo de los forrajes más 
uti l.izados en la al.imentac.iOn de cuyes en la costa central 
vjenen siendo estudiados cc:tn ci fin de raci.onaizar Ia crianza 
de cuyes. Los forrajes son fuentes de cnerciia y su corisurno varia 
ante diferentes va lores de enerqia digesth1e. 

CUADRO 9 Comportamiento del consumo ante diferentes valores 
de energia digestible 

F:orraj es E . . CONSL.IMO/i.00 Q F. 
KCaI./q de MS 

alimento M.S. (q) Kcai ED 

cja carrote .J.08 7.16 (a) 22.05 ) 
Alfalfa 2.So 6.27 (b) 16.05 (b) 

MEr1 Chala 1.89 J..j. (c) 1:3.52 (C) 

8aravia :1992. 

Para evaluar la etapa reproductiva, se ha utiiiado CL1CS 
hernbras empadradas a las 14 semanas de edad, alimentadas con 
pasto eiefante a razón de 200 / dia, suplernentado con raciones. 

:iscprotei(:as 118. PC) con diferente coritenido enerétic:o, 26005 
2800 30O Kc1 EM!Kq de alimento. Sc ha loqrado pesos promedio 
por camada al parto de 90 109 y 114 q. Los consumos proinedios cie 
concentrado por anirnal/dia fueron 30 28 y 27 g respectivamente. 
Sc puede apreciar que a medida que disminuye ci nivel energtico 
los consulrsos son mayores5 Sarame5 198:3. 

GRASA 

El cuy tlene un requermiento bien definido de grasa o 
cidos grasos no saturados. Su carencia produce un retardo en ci 
crecimiento, adems de dermatitis5 ticeras en la piel5 pobre 
crcimiento del pelo. asi cc'mo caida dci irsisrno. Esta 
sintomatoloQia es susceptible de corregirse aqregando qrasa que 
contenga cidos grasos insaturados a ácido linoleico en una 
cant.idad de 4 g/Kg de raciOn. El aceite de maiz a un nivel de 3 
permite un buen crec.imiento sin dermatitis. En casos. dc deficien— 
cias proloncjadas se observaron poco desarrollo de los. testiculos, 
bazo, vescicula biliar. asi como. agrandarniento de riMones, 
hicado. adrenales y corazOn. En casos extremos puede sobrevenir 
la muerte del animal. Estas deficiencia pueden prevenirse con la 

inclusiOn de grasa o ácidos qrasos no saturados. Sc afirma que un 
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nivel de 3% as suticiente para lograr un buan crecimianto asi 
como para prev.nir la dermatitis. Los cuyes no son aptos para utilizar las qrasas duras, Asdell, 1978. 

El aqua estA indudablemente entre los elementos mAs 
importantes qua debe considerarse en la alimentacion. El animal 
la obtiane de acàerdo a su necesidad de tres tuentes, una el 
aqua de bebida qua se la proporciona a discrecion al animal, otra 
qua pueda sar el aqua contenida coma humadad an los alimento y la 
tercera tuante, el aqua metabolica qua se produce del metabolis— 
ma par oxidacion de los nutrientes orqAnicos qua contienen 
hidrOqeno. 

El aqua as esencial para Ia vida y se precisa en mayores 
cantidades qua cualquier otra nutriente, su suministro debe ser 
trecuente, pues tacilita el paso del alimento a trav*s del tracto 
diqestivo, permitiendo la absorcian de nutriantes. Es capaz de 
absorber ci calor producido an ci mataboiismo de los nutrient.. 
evitando cambios bruscos de temparatura a nival celular; as el 
media donde ocurran todos los procesos anziméticos vitales 
juqanda un papal muy important. en las reacciones de hidrblisisp 
tinalmente actOa como media de transporte de otros nutrientes y 
tacilita la eliminacjon de matabolitos a trav*s da heces y orina. Dc BIas, 1987. citado par Diivo, 1989. 

A pesar da Ia conocida importancia del aqua en Ia vida da 
los seres vivientas, a los cuy.s en las crianzas familiar.. 
desarrolladas an la zona andina, por costumbra me las ha 
rastrinqido ci suministro de aqua da babida, otracerla no ha sido 
una práctica habitual de crianza. Los cuyes como herbivoros 
siempre han recibido pastos suculentos en su alimantacian con Ia 
qua satisfacian su necesidades hidricas. Las condiciones 
ambiantales y otros factor.. a los qua sa adapta ci animal, son los qua daterminan .1 consumo de aqua para compensar las p*rdidas 
qua sa producer, a traves de Ia piel, pulmone. y axcracionas. 

La necesidad de aqua da bebida en cuyes estk supaditada al 
tipo da alimentacior, qua recibe. Si se suministra un torraje 
suculanto en cantidades altas (més 200 qramas) la necesidad de 
aqua as cubirta con la humadad del torraje, razbn par la cual no 
as nacesaria suministrar aqua de bebida. Un animal da recria 
requiare entre 50 y 100 ml de aqua par dia pudiando incrementarse 
hasta Ms de 250 ml si no recibe torraje verde y ci clima supera temperaturas de 27 C. Baja astas candicionas las cuyes qua tienen acceso al aqua de bebida se yen mas viqorosos qua aquallos 
qua no tienen acceso al aqua. Baja candiciones de Costa Central y 
en los mesas de verano el cansumo da aqua de cuyn de 7 semanas esde 51 ml y a las 13 semanas asda89mi. 
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Cuando reciben forraje restrinqido los volumenes de aqua que 
consumen a travbs del alimento verde en muchos casos está por 
debajo de sus necesidades hidricas. Los porcentajes de mortalidad 
Be incrementan siqnificativamente cuando los animales no reciben 
un suministro de aqua de bebida. Las hembras prehadas y en 
lactacion son las que se afectan primeramente, sequidas par los 
lactantes y los de recria. La reaccion de las cuyes hembras en 
produccion ante la falta de aqua si estAn preSadas se producen 
abortos y si estkn lactando se presenta canibalisso. 

La utilizaciOn de aqua en la etapa reproductiva disminuye 
la inortalidad de lactantes en 3.22 X, mejora los pesos al naci— 
miento en 17.81 q y al destete en 33.73 q. Se mejora asS mismo, 
la eficiencia reproductiva, Chauca, et.al. 1992. 

cUADRO 10 s Produccian de cuyes hnbras aliuntadas con a sin 
susinistra de agua. 

AL IPIENTACION Ad libitum 

Sin Aqua Con Aqua 

TAMAPO DE AMADA 
Nacimiento 2.73 2.78 
Destete 2.42 2.53 

JIORTALIDAD AL DESTETE (X) 12.22 9.00 

PESOS (8) 
Nacimiento 118.03 (90) 135.84 (100) 
Destete 176.97 (79) 213.70 (91) 

PESO TOTAL DE CANADA (q) 
Nacimiento 321.90 377.33 
Destete 423.66 540.19 

PESO DE LAS VIADRES (q) 
Parto 1032.5 162.4 1157.6 154.4 

(33) (36) 
Destete 934.0 203.1 1123.8 172.0 

FERTILIDAD CX) 82.5 90.0 

Chauca, et. al. 1992. 

S 
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CUADRO 11 Consumes de Concentrado de cuyes hembras 
alimentadas con a sin suministro de agua de bebida. 

C U N S (J N 0 C 0 S T 0 

lotal (Kq) For hembra For hembra 
6! cL. empadre q/dia $ U8 

Con ciua 3.30 49 .2 0.80 
Sin qua 2.1.5 053 

El sum.in.istr'o de aqua reporta mayor nOmero de C' rias nac.idas 
menor rnortal.idad durante La LactaciOn., mayor peso de las crias al 
nacimiento (F:.f) (ft') y destete (P'<O .01) mayor peso de las madres 
al parto 1:,5 1 q mis y al destete se obtuvo un menor decremento 
de peso por efecto de 1 a 1 actac.iÔn Esta mej or respuesta 1 a 
.Ioqraron I as hembr con un mayor consume de a 1 imen to ba 1 anceado 
estmuIadc. per ci consume de aqua adlibitum. Estos resuitados 
tueron req.istrados en OtOOq en los meses de Primavera Veráno 
donde las temperaturas ambi.er,tal es son mas al tas 1 a respuesta al 
sum.ini,.stro de aqua se ye mas evidente. 

L.a ut.i I izaciOn de aqua de bebida en I a al imentación de cuyes 
on recr.ia • no ha mostrado diferencias que favorezcan su uso en 
c:uanto a cr'ec.imien to pero si mci oran su conversiOn al imenti. cia. 
Los cuycs que recibian aqua ad bitum aicanzaban C.A. de 6.80 
mieritras que los que no rec.iblan aicanzaban CA 7.29 - 

La torma de sum.inistro es en bebederos aporceianadcs con 
capac:adad dd 250 ml aunque se 'faci I ita la distribuciOn si se le 
proporc.iona en hehederos automticcis instalados en red 



CUADRO 12 = REOUERIMIENTOS NUTRITIVOS — CUYES EN CRECIMIENTO 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1978 

Fro'LEO.na I 8 
En2rcj.ia D1q?.t1b.LE, }(cai ./kg 300(>_0() 

FibrEc 10 00 
c1dcs qrass Insaturadcs 1 .)0 

Vi F;M .1 Nb 

Vitami.na Ui. / kc 1000.0 
V:.itamina 0 Ui /kc 7.0 

.1t:.afnJna E: U.' kc 
V.itam.ina k. Ui/kg 5.0 
Vitamina L: ikg .00 .0 
1 jamina mg/kg 2.0 
F'.ibof I av.ira mci/kg . .0 
N.iacina mg/kg .1.0.0 
Niaciria mg/kc .. 
-;cido FaritotErrLco mg.' kg 20.0 
B.iL ma mg/kg 0.3 
c::i.do FóIIco mq./kc 4.0 
Vitamina 812 mg/kg 10.0 
Cc:i ma g/kq 1 .0 

NINERLES 

0.8 a 1.0 
Fosforo 0.4 a 0.7 
Manesio 0.1 a 0._ 
Fotasio . 0.5 a 1.4 
Zinc mg/kg 20.0 
Manganso mgi kg 40.0 
Cobre mg/kg 
Fierro mg/kg 50.0 
Yodc4 mg/kg 1 .0 
Se1enic mg/kg 0.1 
Cromo mg/kg o.6 



111. DIGESTIBILJDAD DE ENSUMOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN LA 
ALIMENTACION DE CUVES 

El Ci42tE'r%i3.rthr .1 c:s c:JE' (:iigest.ibi. I idd cie los 
ti3.terentes L1sur%c:. l 1neritjcos E.ei.rj fcrrj es o comporsentfz? de 

clones • perrni. te estudir mae sobre 1 t nutri don del cuy cc:mo 
product::r c;te crre 

CUADRO 13 Coeficientes de digestibilidad de algunos insumos 
usados en la alimentaciOn de cuyes 

Prote.in 6rs Fl bre N.iiex 

ERtJ 

41.86 23.91 26.52 :/3.80 50.68 Iicii to 71.9.1 .3o.Q:3 58.66 46.70 
5rrnalote 15.75 49.18 34.84 41.41 35.02 
rebol 70.82 9. 1::: io.s:> 
bram Ch.ir 44.21. 57.45 50.81 67,51 59.50 t-lil fi ;'4./ 48.46 31.04 78.01 60.59 

44.94 40.92 32.2:7 75.14 59.97 
Hno de 'fe.1f 58.98 22.36 40.71 78.89 56.77 
Heno broze esprraqct /6.00 51 .00 54.00 76.00 53.00 
Ho,j C.amote 72.07 70 85 59.40 81 .39 74.06 
Mi1z C:h1 62.58 45.78 .44j 43.35 50.13 
Miz Lh1 Hoja 44.15 48.b6 83.1.8 43.26 50.10 
P1 . L:h.t Tailo 35,94 o3.08 2:3.22 63.90 60.20 Mii Fanc 4:7.41 55.80 6.10 35.30 28,80 
ft1z orr,o 91,08 27.22 59.04 92.87 71.38 
L.bcla ( prte áere ) 83.19 89. 7:3 66.00 81.72 .09 
frechi4 1c 78.1:3 33.24 O.11 92.84 57.46 Hr.in de pescdo 1.00.00 41.02 57.15 100.00 :76.18 
oiducs de cer .eceria 'o 02 H? i '} 1 . 1 o -6 4 

M . S. 
CCiLOME( i 
Mlr1f 76.04 86.47 80.28 50.16 80.42 :73_li. 
.[mper.i1 48.63 59.00 65.70 47.43 49,50 47.1:3 
Hoja m1z S9.09 72.01 54.51 52.79 66.54 59.24 
Sahc'ya 52.71 63.46 33.46 53.95 48.15 50.01 

Nosque.ir. 197.1; Nlnanya y Chauce. 1974; August.in et al 1977; 
Sotomayor 1.977; Andrade 19a% Rodrictuez. 1984; Vilcapoma 199(> 
Apraez Eurqos y Caycedo l99l Caballero. 1992; Saravlaq 1992; 
Gomez • 1992; 
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Ut :i z d(Js *n 1. .1 :Le rtc: :Lcr d€:. cu' .e c:c:'n t. nue E?stLtda rdc:' cc:ri 
pr.ior.idd 
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CTIVIDAD CECOTROFICA 

Li cecot:rof,ja as un prc:cesc. dqestivo poco estudiado han eal izado estL(dloc. tin d+? ciacterizarI a. Esta activiriaci 
p.! 3. cc m.3c:hac respuastas cc::'n trad.. C: tori as hail adas ?ul los 

cJ.tercnte. estud3.os. real izados en prueba de raci.ones. l evaluar 
bala n ceados ccn n .1 ye.! cc rotEj. cos en t re 1.3 y 25 no muestrari 
d.L ei' er3c..ia-. siqni ti cativas en cuanto a crccifn.iento una 
e> p1 .i caci.cjn a estoE. resui. tados pued+: ener su base en 1 a 
actividaci cecot.rôt.ic:a - La inqestiOn de los c:ecc.:itrOfos permite 
aprovechar Ia proteina cont+:riida er la célula de las bac erias 
presentos en ci C.LCqO act como pcrm.ite reuti t.izar ci nitrOceno 
proteic::i y no proteico que no a! canzó a ser d.icter.idc en ci 
in test.ino (i(1ac 

Fara e..'aiuar Ia actividad cecotrOfica inedida a trct de 
pruebas de diqestib.i I .idad cc ha ut.i tizado rnaiz chal a 
donde Ia d,icestibj. 1 idad de materia seca permitiendo la actividad 
c::ec:otrÔILL cc cc superior en 1B a 1 cosparar I a con 1 a d.iestib.i I .idad obtenida cvi tandol a. Este efecto cc menor cuando cc eval0a Un forraje de buena caildad como 1 a ci fal ta en donde la diferencia de diqestibi lidades evitando [a actividad cecotrOf.ica cc menor 4. 67c . Estas pruebas perm.i [ est:irnar por di ferencia 
[a fracctón de ai .irnento que dej a de ser aprovechada cuando cc 
impide realizar la cecotrôf.ia. 

El afrecho de trico (sub--prc'ducto industrial ) cc uti. 1 izado 
en [as cr.ianza farni liar—comercial de la costa central por su 
disponib:ilidad y bajo costo al compararlc con raciones 
elavoradas. Su inclusion corno Onico supleirientc anierita ci estudic 
de su cc.! idad nutri t.ivc. Al evaluar ci efecto de la actividad cecotrOfi cc pudo apreciarse que 1 a dicjestibii iciad de este i.nsuno 
cc ye fuer-tenente afectada (29.07 irsenor) cuando cc .impide real izar di cha at. tJ.vidad. 

CUADRO 14 Digestibilidad aparente de la Materia Seca del Malz 
Chala, alfalfa y Afrecho de trigo en cuyes. 

ACT I V I DAD CECOTROF I CA 
Insurnos -------- ——— ——__ 

F'errnitiendo Evitando 
D1C3ESTIBILIDAD AFARENTE () 
Maiz Chala 68.47 5044 Alfalfa 69.40 64.73 Afrecho de triqo o9.72 40.65 
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IV. SISTEMAS DE ALIPENTACION 

Los astudios da nutricion nos parmitan determiner los 
requarimiantos Optimos qua nacesitan Los animalas para lograr un 
aflimo da productividad, paro pare llevar con éxito una crianza 
as imprascindibla manajar bian los sistamas da alimantacibn, ye 
qua *sta no solo as una nutricion aplicada, sino as un arta 
complajo en ci cud juagan important. papal los principios 
nutricionalas y los aconomicos. 

En cuyes los sistemas da alimantaciOn sa adacuan da acuardo 
a la disponibilidad da alimanto. La combinacibn da alimantos dada 
por la rastriccion sea del concantrado o torraja permit. hacar 
del cuy uric espacia varsatil en su alimantaciOn, puas puada 
comportarsa coma harbivoro o forzar su alimantacibn an funcion a 
un mayor uso da balancaados. 

Los sistamas da alimantacion qua son posible utilizer an la 
alimantacion da cuyas son s 

— Alimantacion con Forraja 
— AlimentaciOn con Forraja + Concentrado (Plixta) — Alimantación con Concantrado + Aqua +Vit C 

Cualquiara da los sistamas puada aplicarsa an torma 
individual o alternada da acuardo a 1. disponibilidad da alimento 
existanta an cualquiera da los sistamas da producciOn da cuyas, 
sea familiar, familiar—coaercial a comarcial. Su use asta 
daterminado no solo por la disponibilidad sino por los costos qua 
bstos tianan a través del afro. 

Alisantacian can tarraje s 

El cuy as una espacie herbivore par axcalancia, su 
alimantacion as sobre la base da forraja verda y anta ci 
suministro da ditarentas tipos da alimanto, siempra muastra su 
praterancia por al torraja. Existen acotipos da cuyas qua 
muastran usia major at iciancia coma animalas torrajaros. Al 
avaluar dos ecotipos de cuyas an ParC sa encontro qua los 
muestreados en Ia Siarra Norta (Cajamarca) fuaron mas aticiantas 
cuando racibian una alimantaciOn a base da torraia—concentrado, 
pare al acotipo Araquipa (Sierra Sur) raspondia major anta un 
sistema da alimantaciOn a base da forraja, Zaldivar y Rojas, 
1968. 

Las lequminosas par su calidad nutritive sa comportan coma 
un axcalanta alimanto, aunqua en muchos casos la capacidad da 
ingasta qua tiana al cuy no 1* permit. satistacar sus 
raquerimiantos nutritivos. Las gramineas tianen manor valor 
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.iti;yo pc: 10 quo o. cc:'ovon:.ente c:c:mbinar espec.oc qrgr.neac y 
lcqumincts, do osta manera enriquecer a .i as prt4rera5 

a lo cuye. los 50mm.]. stra una leguiirioca (a 1 fal ia ) so 
ccnsuio de nteria coca en dias cc do j. o.36 Kc valor inenor al 
rocmctrado con c:oncumc3s do chal a o pasto ci €firite. Los cambioc en 
Ia al .imentacjôn no dobon do 5cr bruscos siempre debe ir 
arJaptandc a os cuyes ai Calobic' dEr orraj e Esta specio cc uy sco.bie preentar tr anst:.ornc:c dicject.ivos sobre tc:'do los las 
criac de mcnc::i' edad 

Lo forrjes mas u tm .].2ados en I a al 1IrJentactOr) de coves en 
ia C;osta C.:or Lral sor :i alfalfa (Mediago ativa) ij Jyj a 
(Zea mays). ptolefante (Pennisetum purpureum) hoja do cacnote 
<Hypomea btata), Hoj a yt ronco de p1 a tano mal ezac como I a 
abada 1 la. ci ramalate, grama china (Sorghum halepense) ex.isten 
otras malezae. Er1 Ia Sierra so utilia a1falfa rye qrasc trebol 
y retama coma caicza En Ia selva (Huai 1 aqa central ex.ieters 
muchos recursos forraj crc's pero ce ha evaluado ci usa de kudzu 
mai.c.llo,, gramalote ainasisa (Amasisa eritrina sp.) pasto 
estrelia (Cynocion plectostachyusi. brachiaria <Brachiaria 
decumbes 

Los n.iv. icc do forraj o cLursinistraclos vai entre 80 y 20C) 
c]/farrajo/dja. Can 80 c/animal/dia de alfalfa cc alcanzan pesos finales de 12o q con on incrernenta de peso total de 5882 g y 
con sufflinlctros de 200 qienimal /dia los pesos finales al canzadas 
tueron 1039 c s.tendo sos incrernentos totales 631 g. 

Estas cantidades cuuinistradas d forraje son bajas al 
cc'm:'arariac con io reportado en los trabajos real izados en 
Colombia donde reportan sUccLLnistrOE a 5(u) g de frraje fresco 
SLendo las mac comunec ci rye grass. ttrap1aide (Soilum sp) 
Kikuyo (Persnisetum ci aridectinum) saboya brasi. icro imperial 
pontazo etefante.. micay :v guinea Etas fc'rrajcs hart sido 
uti 1 m:..'ados en crciminto y encorde de cuyes C, ycedo Pslmeida 
( 1985) 

AimentcjOn mixta 

La aI.imentaciOn irsixta cc 1 a que considera ci suministro de 
forraje gn6s on concentrado. La disponiblidad de aiimentc' verde 
no cc persistente a travs del ao hay rneses de mayor praducciors 
y épacas de escasez par faita cie agua sea d liuvia a de riego. 
En estos casos la alirnentaciOn de los cuyes cc torna cr1tica 
tiabiendo teriido que estudiar difererstes siterrativas entre eiias está ci usa de cancentradoq granc's a sub—productos industriales 
(afrecho de tr.igo) coma suplernento al farraje. 

Diferentec trabajoc ban demc'ctrada la superioridad dcl 
compartamiento de los cuyec .cuanda reciben on supiement alimenticia conformado par una radon halanceada. Can or1 
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.upLirtc: ol torrje suu.n.istrac:o p3.ordE' i.iiport ncja • adro 1. 

Un arima .t coj or a I imentado o:. terIc:4r.i za m03 or su bag 30 qor,eti co 
nejora notabi omon to su L:oflver5i(1fl i i.mentj c:ia quo puecis 1 isqar a 
valoros inter iod.jos ontre 

[.05 cuyes quo roc.ibon concerstrado al canars incrornontos do 
c rnontras quo los quo roc.jbjan 0r.caento forraje alcarczaban incrementos do ,/4.4 q 

CUADRO 15 Jncrementos de peso logrado con diferentes 
raciones 

F' E S C) S (q ) INCF:EMENTO 
ALIMENTO — TOTAL 

INILIAL FINAL q 

lfatfa * 50.5 825.5 
Ciarna china *: 9 a::1 .5 
Hoja do platano * 45..:.0 7986 345.e c.cara do papa *: 454.7 S30.3 357. 
(*) = concontraclo 

Litra rnaner de uplonierctar es el uso do qrarios. esta es una 
altornat.iva ms al alcanco do los productoros. La di.sponibilidad 
o lc1 I accoso do qranos do avona cehacla triqo y na1z perrnite toner Ia al tornat.iva do uso de qermirados como fuente dovitarniria 
C o como qrano romoj ado para onrLiqucer la al Imentaclón a base do 
forraj o 

CUADRO 16 : ProducciOn de forraje de germinados. 

Sernii la Forraje Consucno From.. 
Ceea los Sembrada Producido cria/dia 

(q) :. s (q) (q) 

Cebada .100 950 1. S 
Avena 100 700 125 
rriqo 100 45 10.5 
MaIz i.00 790 11.5 



CUADRO 17 Composición nutritiva del germinado de 
malz. 

Nutriente Ia! c:omo c:frcc.ido Ease Seca 
.L.) ds 1) us .1.'.) ds :2&) cis 

t C c-4 i jf ) ) ) jI) ) )i ) 
Lenizas u.52 o.3 2.71 384 
Froteirjr3 1:47 ,5 

0.96 1. .L.; 5.01 6.39 ibra I 23 2$4 /. 03 13.2$ 

Utra al terni .iva que Sc vicr,e evaluando c:on buenos 
resuitados es Ia a! irnentación de cuyes en recria con sumln.istro 
de forraje restrinci.ido. Un racionarniento têcr,lcarnentc corceb1do 
s>1qc su empleo de manereB rns cficiente que perrnita aumentar sus 
rendinientos. Be vienen evaluando con buenos resul tados las 
surls3n:istros (.-Ie forraje restri.nq:idos. equlvalenteE. a! 1. Oq 1.5 / 
2. 0 de su peso con materia seca provenlente dcl forraj c. Esta 
aiternat.iva es viable si ci productor esta di.spuesto a invertir 
en aiimento halanceado. Para ci caso de crianzas farniliar 
comerc.ial 'i comerciai su adapción es ftc1i. Para las crianzas 
famil.iares Ia aiternativa es ci supiemento con granos en la 
sierra norte dcl pals uti. 1 izan avena c' cebada rernc4j ada. 

Una forma de restricciOn del forraje es proporcionindo1es 
cantidades pequeas todos los dlas o proporcionandoies farraje 
interd.iario, esto estimula ci consumo de la radOn baianceada la 
que es proporcionada d libitum. El pasaj e del al irnento es 1 ento y del tracto diqestivoq después de 24 horas de ayuno aun 
se encuentra ahundante conten.ido en estOrnago y c.ieqo. El usa de 
raciones con niveles altos de f.ibra puede ser ia alternat.iva. 

Un cuy de 800 q que recibe forraje restringido 30 g/dla 
requiere 85 cc de aqua. siendo su requerimiento d.iario de 105 cc 
par kiioqrarnci de peso (Zaidlvar y Chauca 1975) 

Las diferertes aiternativas de alirnentac.iOn estn 
d.ispanibles pudienda ci productor utii.izarlas en pocas de 
ahundancia a escacez de forraJe. La temperatura amb.iental Jueqa 
un rol importante er los resul tados que se pueda obtener ya que 
esta determina la velocidad de evaporaciOn dci aqua dci forraje y 
o>idaciOn de ia vitamina C. 



CUADRO 18 Peso Semanales promedio en cuyes bajo cuatro 
regimenes alimenticios 

F:EcHc'+•Fcjppj E F:C I O'4÷ FC)FRjJ E * FDD ——-.--...... 

born bin acua Con aqua L)iario Inter-diari.o 

ci ci ci ci 
:279 31:3 47 •L92 479 355 
488 568 403 

7 568 597 440 
55 616 

I NCREMENTO ( c 
iota 1 :5.• 203 
Diar.io 7.96 9.04 .10.82 7.25 

* aqua ad 1ihitL 

Ali.mentacjOn a base de concentrado 

El utIi.izar un concentrado cornc. Orslco alimerto requiere 
preparar una buena radOn para satisfacer los requerim.i€?ntos nutritivos de los cuyes. Saio estas condiclones los consurnos por animal /d.ia so incrementan pudlendo estar entre 40 a 60 
q./an.imai /dla estc:: depersdiersdo do Ia cal Idad de I a radOn. El 
porcenta.jc rnirs.irno de fibra debe ser 97. y ci rná>LirnO 187.. Bajo nate s.isterna de ai.imentaciOn debe de propordionarse diarlarnento vit C. El al.irnento balariccado debo en lo posible peletizarse4 e>iste mayor deaperdicici en las raciones en polvo. El conaumo do 
materia aeca do cuyes al .imentados con una rac.iOn pelotizada a's do 
1.448 mientras que cuando se suministra en poivo se iricrementa a 
1 - 606 Kq este mayor qasto repercute en 1 a rnenor eficiencia en su 
C: - 

Dc un anáiiis dc la iriformacion c! muchos trabajos dc 
.investiqaciOn realizados en di-ferentes lugares dcl F'er0 as 
corno dc otros pa.ies. se ha preparado ci Cuadro 17q en ci se 
muestran los diferentes insumos utilizados en Ia preparaciors de 
raciones para cuyes. Debe de tornarse corno referencia los nivelea 
minimos y máxigios utilizados en Ia elaboraciOn dc raciones para 
cuyes Es indudable que las radiones evaluadas en los d.iferentes 
trabajos han sido util izadas con suministros de forr6je 
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CUADRO 19 Porcentajes Minimos y Maximos de insumos utilizado 
en la preparacion de raciones para cuyes 

r1ui• 2. cCE. : 
f-LJEN1ES ENEREET ICAS 

Mai:z 55 
c)rqo 50 

— Cebada 2o 40 
Fcilviiio de arroz 18 
Ne.1 aZa do c:aa 10 30 

-- Psfrocho 15 100 
Hyemi t 

FJE:NTE FROTE I c:8 
Quinua 10 30 
Harina do c.faifa 7 12 

— Fst aiqodOntratada 15 30 
— Pasta do a1codOn no tratada — 15 

Harina do poscacio 2 12 
— Harir,a do ' sceras do pccado 5 10 

Harina do anqro 18 

FIERA 
Cascara do aiqodn 9 
Coronta 9 
Fanca do Malz 1.5 

DIROS 
E;sti.ercoi bovine — i.0 *. 

Carna do Ayes 10 * 
Lama do L:ycs 5 IC) 

* Sumiristrado per 4 somanas 

INDICES PRODUCTIVOS DE UNA GRANJA FAMILIAR—COMERCIAL BAJO DOS 
SISTEMAS DE ALIMENTACION 

El cuy come cualqLLLer especie respcrdc a ur,a mojor 
aiimentaciOn. Los Indices productivos so incrementan notablemente 
como respuesta a una mejora on :La cal.idad do la radOn 
suministrada,. El ma','ar nCimero do crias destotadas por mc es un reflojo do la mejora do la productiv.idad do la qranjaq osto 
aumEnto so debo no solo a una mayor prolificidad loqrada por ci 
e'fecto do un flushing sine por la monor mortal.idad rogistrada durante la lactaciOn. 
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La evaluaciOn econOmica as La qua determina la adoption do la 
major alternativa. Los costos de las racionos son doterminantes 
para qua los productores acopton su uso. 

El sequimionto de una grania familiar comorcial ubicada on 
Lima, por 36 moses permitib evaluar la productividad en funcion 
al Indite Productivo. A traits do 19 masts so obtuvo un I.P. 
promodio do 0.35 (0.65 - 0.07). floiorando .1 sistema do 
alimentaciOn puode.mejorarse ol I.P., a traits de 15 mesas do 
evaluation a 0.72 (1.12 — 0.46). Esta mojora an la production, 
consequida mojbrando La ration diana ha permitido medir Ia 
capacidad biolOqica do la poblacion do una manora prtctica para 
at productor. ACm mojorando el manejo do los animalos puedo 
incromentarso ostos valoros, Zaldivar, Chauca, 1990. 

La crianza do cuyos soguida bajo osto sistoma as altamonto 
rentable, pues aprovecha todo el sub—producto agricola generado on la I inca y utiliza poquefias troas para cultivo do forraje para 
casos do omorgoncia. Aprovocha el reciclajo do la cama do cuyos o 
curinasa para la alimontacion dcl ganado mayor y la matoria 
orgtnica producida por los vacunos so incorpora a los campos do 
cultivo. 

S 
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Inicio de aiterrsativa. ** Respuesta de la aiternativa. 

I .P. :[ndlce Froductivo N* destetados/hetnbras ernpadradas 
(1) Cor.idera Forraje yb Sub—producto acjricola 

CUADRO 18 Efecto de la alimentacion en la productividad de una 
Granja Familiar Comercial de Cuyes 

NESES MADF:ES 1:Efl E t)US j 8191 EMA AL 1MENTACI ON 

ENERO 

lcF Zf 
I(F1I... 
MAYO 
LJ4 i J 
JULIO 
AC3LISTO 

SETIEM}3RE 
OCT U}3RE: 
'4OV . E:1BREE 

t)Ic::IEM}3F:E 

ENERU 
FEBRERO 
vJAR Z Ci 

A}3RIL 
NA YO 
JUN10 
JULIO 
AGOS 10 
SE 1 IEMF$RE 
OCTUBRE 
NOV I EMBRE 
DICIEMERE 

E. NER Ci 

MRLLJ 
ABR1L 
MAYO 
JUN10 
JULIO 
Ai308 10 
SET IEME(RE 
OCTLIBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

.1 

.1. .1. 

127 
.1. 

.153 

174 
184 
204 

k) 

318 
::::32 

:396 

379 * 

357*:* 

c 7 

340 
.341 

310 

300 
296 
295 
293 
290 
289 

.1. .1. 

AC) 

51 

.1.00 
71 

.14.3 

1 7 

95 
i.44 
146 

./2 
78 
83 
26 
71 
C.. 

2:39 

.379 

157 
295 
.1. 70 

265 
195 
246 
199 
187 
25.3 
195 

- AFREC::Hu + FORRAJ E 
(1) 

0. F-c'rraje corssidera 
—— 

Hoja cie carnote 
elelantE 

0.39 
0.40 Malezas 
0.19 — Grama china 

I badi11a 
I Graa1ote 

0 — 57 - L i ten 

0.65 Sub—productos Agri— 
0.32 colas 
0.46 1 .. Tailo Piatano 
0.44 HoJa platano 

Hoia yuca 
0.2o -- Frutas rnanzana 
0.21 
0.07 CONCENTRADO ÷ FQRF:AJE 
0.20 14 F.i (1) 

u_Si 
0.67 

1.12 
0.46 

055 
0.55 
0.88 
0.65 

.b.7 

0 . 6:7 



Las crianzas manejadas sin eficiencia mantienen una alta 
proporción de reproductores dentro del plantel. Esta despropor— 
cjOn es consecuencia de baja fertilidad 0 alta mortalidad de 
lactantes. Una distribucibn correcta es que la tercera parte de 
una poblacion total Ia conformen los reproductores la diferencia 
debe estar conformada por recria y lactantes. 

Con un buen manejo de reproductores, buena alimentaciOn y un 
manejo eficiente de lactantes se liega a mejorar la producciOn de 
un piantel de cuyes. Los resuitados obtenidos a través del 
seguimiento en productores se muestra en ci cuadro adjunto. 

OJADRO 18 u Distribucian de la Pablacian de Cuyn par Clans 
NESES 

5 

ENERO 
FEBRERO 

!MARZO 
ABRIL 

SMAVO 
JUN10 
JULiO 

!AGOSTO 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE I 

5— 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 

!MAYO 
JUN10 
JULIO 
AGOSTO 
SETIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

I. 

ENERO 
FEBRERO 

!MARZO 
ABRIL. 

IMAVO 
JUN10 

— 

47.00 
61.80 

58 • 27 
50.66 
46 • 19 
54 • 08 
60.86 
55.84 
59.23 
50.51 

48 • 32 
49 • 86 
46 • 82 
48.93 
52 • 26 
56 • 88 
69.42 
70.93 
61.82 
50.00 
42 • 67 
44 • 57 

38.92 
35.60 
32 • 94 
31.25 
28.96 
32 • 38 

% LACTANTES 

—a— 
4 • 00 
5 • 38 
—a— 
7.14 
15 • 89 
9 • 97 
4 • 08 
4 • 29 
6.40 
I • 50 
13 • 78 

4.83 
6.42 
9.60 
6.54 
4 • 91 
7 • 93 
1 • 50 
1 • 66 
12.83 
10.71 
6.98 
12 • 99 

6 • 07 
10.36 
4.86 
8 • 39 
8 • 37 
6.22 

X RECRIA 
.5 

I —.— S 

49.00 
32.74 

S . —a— I 
34.59 
33.45 
33.84 
41.84 
34.85 
37.76 
39.27 
35.71 

I S 

S S 

S S 

S S 

I S 

S S 

I I 

I I 
I S 

S S 

I I 

S I 
S S 

.5 S 

I S 

I. S 

S S 

I I 
I I 

S S 

55.01 
54 • 58 
62.20 
60.36 
62.67 
61.40 

X REPRODUCTORES 
—I 

I 
1! 

I 

I 

SI! 

46.85 
43.72 
43 • 59 
44 • 53 
42.82 
35.19 
29.07 
27 • 41 
25.35 
39 • 76 
50.35 
42.47 

Reproductorn : Incluye cachos y hembras. 
Poblacion pro.ndio nnsual 1000 cuyes 
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IV CURSO LATINOAMERICANO DE COY ICULTURA 
RIOBAIIBA - ECUADOR 

B 12 DE NO) IEMBRE 1993 

POST—PRODUCCION DE CUVES (Cavia porce11u) 
Lii.ia Chauca de Zaidivar 

Proye:to 8Lstemas de -roducciOn de Cuyes INIA — C:i ID 
Instituto Nacional de Investiqaciôn Aqrari.a — PERU 

I. PRODUCIR CUVES PARA CARNE 

Los cuy'es d .tinados para consumo son de dos cateqorias, los 
parriller-os y las hembras de saca Al merc:ado deben salir 
anamaies parejc::s en tarrro peso ' cdd . con esto se consique 
carcasas de excelente caildad. No debe sacr.ificarse animales 
qol pc.dos ni con afecc:ones funqosas que desmers'cen 1 a cal idad 
de c:arcasa. 

Selecciôn de cuyes parrilleros 

Cuando se habla de sd ecciOn de cuyes siempre se ha pensado 
en separar a los cuyes para reemplazo del plantel o para yenta de 
reproductores. Esta labor es indispensable real iarla en toda 
crianza de cuyes. aunque la selecciOn de animaies par-a consumo dbe ser muy ex.iqente. El producto final listo para consumo exige 
cal idad en conforrnación y acabado 

Evitar las peleas ntre anirnales antes dcl sacr.ificio debido 
a que. las heridas producidas desmerecen Ia calidad de carcasa 
adernas se presenta un oscurecim.iento dcl color de la came por la prodLicciOn de ecido iáctico a nivel muscular. Los animales 
rntes del sacrificlo deben mantenerse en ayuno 24 horas dejar 
aqua fresca a disponibiiidad. 

Selección de hembras de descarte 

La forma ms prctica de realizar ci descarte de hembras es 
aqrupando a las ms preñadas de tal manera de esperar los partos 
sin macho par-a que stas no vuelvan a pr&arse después del parto. 
ConclLdda Ia iactaciôn se las mantiene con una radOn de engorde 
por no rns de 10 dias Con esta práctica se logra mejorar las 
carcasas dndo1e un mejor acabado. 



RENDIMIENTOS DE CARCASA. 

La carr;e de cuy as do excel onto sabory cal j.dad Sc carac- 
ter.iza par tener un alto nivel protêlco 20 3Y y baja en qrasa I mineral es 0 (iuzman 1968 

El hor y J. a cali.dad de [a came depende entre otros 
factores dcl s.istcm-a . de al imentaciôn ci método de sacri ficio y 
del manipuleo posterior a que se sornete. Ms dcl 45 de 1 a 
carcasa as comest.ible ésta incluye la piel cabeza corazOn 
pulmoc-3es r.ii-onE's e higado. 

En cuyes se han obtenido rendimierstos de carc:asa que varlan entre 0.4 o7.4 s:Lcndo los rend.irnientos de los car es 
principales 35.5 para brazucio 25.67k para costillar y 363i. 
para plerna 

CUADRO 27 Rendimientos de carcasa obtenidos en cuyes criados 
en diferentes ainbientes ecológicos y sometidos a 
diferentes tratamientos 

LUGR 1 RArAM I EN1O CLASE REND IN I ENTO 
CARc:ASA 7. AUTOR 

L1MA DEE 3mq Recria 67.98 Bravo 1970 
6 mq Recria 6/.34 

Enteros Recria 45. Si. 

LIMA Castrados 65.99 Flares 1973 

HUANL::Ayo Castrados 58.51 Aivarado 1974 
Enteros 52.42 

LIMA Enter-os 45.00 Teilez 1968 
Enteros 49.00 Tellez 1971 

LIMA Criolia 8 Scm 64.49 Bianca 1972 
13 Scm 65.32 

Mestjzo S Bern 60.09 
13 Scm 65.46 

Mejarado S Scm 62.33 
13 Scm 62.53 



L>.isten d.iferente factores quo afectan los rendimientos do carcaas. trayes dci me)craIuonto Entico so ha corecuido 
cuyes do I Incas procces qLte medi.ante cruzamiento con los 
criol los so mej era ol tamro. Las ova luaciones dci rendjrnjento do 
carcasa do cuycs criol los c:ruzados y rnej orados han dornostrado notables di foren c:i as quo i.nduc::en a profundiz ar ic's estudios. en 
osta I Inca do trabaj o. 

LeE cuves ino orados superan on rondimionta do c::arcasa al 
cruzado .98X y ol criollo en t:.957... Dada Ia precocidad do los 
cuyes rne:oradosq +stos al canzan su peso do coerciaiizaclón 
cuatro semanas antes quo ci crioilc'. 

CUADRO 28 Rendimientos de Carcasa de Cuyes criollos, 
mejorados, cruzados de recria 

P E S C) S (B) RENDIMIENTO 

VIVO U'PPCAcA 7 

CLPyES RECRIA 

9 Se) 752.4±126.1 4B9.2±9l.85 67.38 30 
RI0LLUS (13 Scm) 799. 5±288.3 436.7±167.1 54.43 44 
CRUZADOS (J.3 Bern) 886.5±264.6 570.4±197.5 63.40 28 

Chauca et.al. t1992 
La cornpos.ic.iôn do la came de cuyes se muest.ra en ci cuadro 

adjunto estos resul tados corresponden a evaluaciones do cuycs 
parrilieros (recria 1(} sernanas). 

CUADRO 29 : Análisis de la Came de Cuy 

Porcontaje Range 

Hurnedad 72.67 75.2 — 69.8 
Protoina 19.21 18.8 -- 20.0 
Brasa 7.43 9.4 — 45 
nálisas realizados Laboratoric NutriciOn 
EEA La Mol.ina 



CUADRO 30 Peos promedios de visceras de cuyes de tres 
ineses de edad 

Nachos Hembras FROMEDJO 
q 

CorazOn 3.(i4 2.54 2.75) 0.76 
F::.uimnne 41 429 4.85 i. . Si. 
H1ado 24.91 216 23.19 5.03 
Rinôn o.46 5..6 .o6 1.43 
Bazo 1.04 1.20 1.13 0.26 
Estomaqo vaclo 5.75 5.50 5.3 1.34 
Estómagc. Ileno 18.16 16.50 17.33 7.54 
Intestino 87.75 82.33 85.04 14.91 

El sistema de ai.imentaciOn es otro factor que lnfiuye en los 
r-end.im.ientos de carcasa. Cuando los cuyes son alimentados con 
raciones concertradas se observa niayores rendlm±entos de carcasa 
como consecuencia de una mayor formac.iOn rnuscular adems de que tiene un menor contenido gastro intestinal. Es deterrninante 
someter a ic: cuyes a un tiempo de ayuno no menor de 24 horas. 
AOn con este periodo se reqistra ahundante conten.ido 
castro.intestinal - Cuando cc evaiua los rendirnientos de carcasa 
sin ayuno SC reqistran rendimentos de 54.48 Y. y con 24 horas de 
ayuno 6432 . Esta d.iferenc.ia del 10.11 X corresponde a? 
contenido castrointestinal que mantienen los cuyes sacrificados 
sin ayuno.. 

La castraciOn rnejora la calidad de la carcasa en cuanta al 
acabado. por la mayor tranquilidad que tienen los cuves 
cs:astrados éstos no muestran aqresividad con lo que no cc 
producen ies.iones en Ia pie?. La precocidad d los cuyes de 
lineas mejoradas determinan la salida a? mercado a mac temprana 
edad. Bajo estas cond.iciones no se justifica la castraciOn de los 
animales. El rendimiento de carcasa para los cuyes enteroc cc de 
64.96 V. y el de los castrados 63.82 X 

CUADRO 31 : Rendimientos de Carcasa de Cuyes bajo diferentes 
sistemas de alimentaciOn 

SISTEMA PESOS ((3) RENDIMIENTO N° 
ALIMENTACION 

AL SACRIFICID V. 

FORRAJE 624.0 56.67 56.57 39 
FORF< ÷ CONC 852.4 122.02 45.75 39 
CONC AGLIA + VIT C 851.7 84.09 70.98 33 
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