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El estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la edad en el nivel de consumo de materia seca 

(CMS) y la ganancia de peso (GP) por unidad de peso, el peso y rendimiento de la canal (PC y RC) y de masa 

muscular (PMM, RMM) en cuyes. Se trabajó con 80 cuyes que fueron sacrificados a los 63, 77, 91 y 105 días 

edad (tratamientos 1 a 4, respectivamente), iniciando con gazapos machos destetados a los 21±3 días de edad, con 

peso promedio de 345 g y se prolongó hasta las edades indicadas en cada tratamiento, determinando el nivel de 

CMS, GP, RC y RMM. La determinación de RC y RMM se realizó con base a la obtención de la canal de 4 

animales de cada tratamiento. Al analizar estadísticamente se determinó que tanto el CMS como la GP por unidad 

de peso, son características correlacionadas inversamente con la edad del animal. Durante los primeros 14 días de 

alimentación, los cuyes diariamente crecieron 4.20 % del peso vivo (PV), nivel que fue descendiendo gradual y 

significativamente hasta 1.55 % en los 14 últimos días, con incrementos diarios de 14.5-12.1 g, alcanzando el peso 

ideal de comercialización (920-950 g) a los 77 días de edad. Para la GP (903.6, 1127.3, 1303.4 y 1353.9 g), se 

obtuvo diferencias estadísticas (p˂ 0.01), salvo la similitud en la ganancia lograda a los de 91 y 105 días de edad. 

El índice de conversión alimenticia (ICA), disminuye con la edad de los animales, de 3.47 g de MS necesarios por 

kg de GP en las primeras etapas, aumenta a 6.16 kg para igual incremento en el último periodo evaluado, deter-

minando que este carácter guarda una correlación inversa con la edad. El PC y PMM tiende a aumentar en función 

a la edad de los animales y en concordancia al aumento en PV, sin embargo, los cambios significativos (p˂ 0.01), 

ocurren hasta los 91 y 77 días de edad, respectivamente. Finalmente, sobre el RC (libre de la cabeza, las extremi-

dades y vísceras rojas (53.7, 54.1, 53.3 y 53.1%,) y el RMM no se ha determinado efecto de la edad del cuy en 

etapa de recría. 
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Abstract 

 

J. Selva Andina Anim. Sci. 

2023; 10(1):39-51. 

In  

The aim of the study was to determine the influence of age on the level of dry matter intake (DMI) and weight 

gain (WG) per unit weight, carcass weight and yield (WS and YC) and muscle mass (PMM, RMM) in guinea 

pigs. We worked with 80 guinea pigs that were slaughtered at 63, 77, 91 and 105 days of age (treatments 1 to 4, 

respectively), starting with male gazapos weaned at 21±3 days of age, with an average weight of 345 g and con-

tinued until the ages indicated in each treatment, determining the level of CMS, WG, YC and RMM. The deter-

mination of YC and MMR was carried out by obtaining the carcasses of 4 animals from each treatment. When 
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statistically analyzed, it was determined that both CMS and WG per unit weight were inversely correlated with 

the age of the animal. During the first 14 days of feeding, the guinea pigs daily grew 4.20 % of live weight (BW), 

a level that gradually and significantly decreased to 1.55 % in the last 14 days, with daily increases of 14.5-12.1 

g, reaching the ideal marketing weight (920-950 g) at 77 days of age. For WG (903.6, 1127.3, 1303.4 and 1353.9 

g), statistical differences were obtained (p˂ 0.01), except similarity in gain achieved at 91 and 105 days of age. 

The feed conversion ratio (FCR), decreases with the age of the animals, from 3.47 g of DM needed per kg of WG 

in the first stages, increases to 6.16 kg for the same increase in the last period evaluated, determining that this 

character has an inverse correlation with age. WC and WMP tend to increase as a function of the age of the animals 

and in accordance with the increase in BW, however, the significant changes (p˂ 0.01), occur up to 91 and 77 

days of age, respectively. Finally, on the YC (free head, limbs and red viscera (53.7, 54.1, 53.3 and 53.1%) and 

the MMR, no effect of the age of the guinea pig in the rearing stage has been determined. 
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Introducción 

 

El cuy (Cavia porcellus) es un mamífero roedor, ori-

ginario de la cordillera andina de Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia, cuya crianza con fines productivos 

igualmente está restringida a estos cuatro países. Es 

una especie que destaca por su precocidad, prolifici-

dad, mediana rusticidad, alto nivel de ingesta de fo-

rraje, rápido crecimiento, buena eficiencia de trans-

formación de alimento en ganancia de peso (GP), 

carne de excelente calidad con 20.3 % de proteína y 

7.6 % de grasa1-3. 

Perú es el país con mayor número de cuyes, su 

crianza viene experimentando cambios significati-

vos, de una crianza familiar, tradicional y de auto-

consumo, en las dos últimas décadas va cambiando a 

la crianza comercial, con mejoras sustanciales en su 

manejo, la genética, alimentación, infraestructura, 

etc., logrando mejoras importantes en GP y rendi-

miento de la canal (RC), siendo importante para estos 

cambios, el aumento en el consumo interno, y las pri-

meras experiencias de exportación1. 

La carne de cuy viene causando gran expectativa en 

el mercado externo como Estados Unidos, Japón y 

España por presentar características nutritivas4, de 

otra parte, se tiene reportado un óptimo RC, mejor  

 

 

 

GP (p˂0.01) e índice de consumo de alimento (ICA) 

mediante alimentación a base de distintos forrajes 

 complementados con alimentos balanceados (AB) 

que promueven mejoras significativas en estas varia-

bles1,5. 

Por costumbres regionales, la cabeza, piel y vísceras 

rojas son actualmente incluidas como parte de la ca-

nal, de tal manera que esta característica del mercado 

interno, ha orientado la realización de estudios, me-

diante metodologías variadas para la determinación 

del RC, con resultados variados1,6,7. Sin embargo, 

para otras regiones priman otras consideraciones, de 

manera que, la cabeza, las patitas, que contribuyen 

limitadamente sobre la masa muscular (MM), que 

juntamente con algunas vísceras debieran separarse 

de la canal8. 

En las zonas Altoandinas la población infantil padece 

de una desnutrición crónica, situación que refleja la 

ausencia de transferencia de tecnología en produc-

ción y consumo de alimentos proteicos como la carne 

de cuy9, en favor de consumo de productos extranje-

ros (fideos, galletas, chips), sobre el cual influyen, 

por un lado, la escasa información de programas con 

contenido en temas agropecuarios, por otro lado, la 
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limitada información hacia el productor pequeño, 

mediano, sobre el comportamiento del mercado y 

nuevas tecnologías en la producción de cuyes10. 

Entre otros factores, la edad de los animales influye 

sobre el nivel de consumo de materia seca (CMS), 

GP, ICA, peso de la canal (PLC) y rendimiento de la 

canal (RLC). Experiencias en la producción de cuyes 

en el Perú señalan que durante la lactancia (2-3 se-

manas) los gazapos duplican el peso de nacimiento, 

entre el destete y la saca (6-8 semanas) este aumento 

puede alcanzar hasta 3-4 veces, dependiendo de la 

cantidad y calidad de la ración que se emplea1. Es de-

cir, durante esta primera fase, el crecimiento es rá-

pido, luego, si bien continúa el crecimiento por algu-

nas semanas, ocurre con menor intensidad hasta ha-

cerse nulo. Por estas consideraciones, hay quienes 

sostienen que el periodo de engorde puede prolon-

garse hasta 8-11 semanas de edad con la finalidad de 

aumentar la producción de carne, situación que debe 

ser resuelta mediante la investigación. 

A diferencia de la metodología en la determinación 

de parámetros como el nivel de CMS, GP e ICA 

(muy bien definidas), la metodología en la determi-

nación de la canal varía dependiendo del autor(es), 

unos han evaluado incluyendo la cabeza, las patitas y 

las vísceras rojas comestibles, mientras que otros, las 

descartan, situación que influye en la determinación 

del RC. En todos los casos, la piel, es incluida como 

parte de la canal, más por costumbre que por falta de 

metodología para la separación de la MM. Sobre pro-

ducción y rendimiento de MM en esta especie, la in-

formación es aún más limitada1,7. 

Con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento 

de algunos aspectos en el conocimiento en la produc-

ción de esta especie se realizó el estudio con los si-

guientes objetivos. Evaluar la influencia de la edad 

sobre la capacidad de CMS y la GP por unidad de 

peso corporal en cuyes alimentados con ración mixta. 

Materiales y métodos 

 

La investigación se desarrolló en las instalaciones del 

Programa de Investigación en Pastos y Ganadería de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Hua-

manga - Ayacucho - Perú, ubicada a una altitud de 

2760, latitud 13° 09’ 31’’ y longitud 74° 13’ 23’’, con 

temperatura media anual de 18.4° C, con máximas de 

28.4° C y mínimas de 12.1° C, entre los meses de oc-

tubre-marzo y abril-setiembre, respectivamente. 

Para el ensayo se utilizó un total de 80 cuyes machos 

originarios de la Granja “Lagunilla” ubicada a simi-

lar altitud, a 15 km de la ciudad de Ayacucho, sin 

síntomas de enfermedad alguna. Fueron adquiridos el 

mismo día en que fueron destetados (21±3 días de 

edad), con peso corporal promedio de 345 g. 

Previo al inicio del ensayo se procedió con la lim-

pieza y desinfección del galpón y las 16 pozas, con-

sistente en la aplicación de cal viva sobre el piso. 

La alimentación durante los 105 días del experimento 

consistió en la administración de una ración: forraje 

en verde (FV) restringido equivalente a 12 % del 

peso corporal, con 16.2 % proteína total, 27.4 % fibra 

cruda, más alimento balanceado (AB) comercial ad 

libitum con 17.2 % proteína total, 12.2 % de fibra 

cruda y 2800 kcal de energía digestible, composición 

bromatológica verificada mediante la metodología 

adaptada de las normas establecidas por la AOAC11. 

El forraje previamente pesado fue suministrado dia-

riamente en horas de la mañana directamente sobre 

el piso, mientras que el AB fue proporcionado al 

inicio de cada periodo de evaluación en comederos 

de arcilla de 0.4 kg de capacidad, al que fue aumen-

tándose en cantidad conocida según fueron consumi-

dos por los animales. Al final de las 2 semanas, se 

recolectó el residuo con estos datos se calculó el con-

sumo neto de AB, sumando a la ingesta de forraje 

para la determinación de CMS. 

Para mantener constante en 12 % la ingesta de FV 
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durante los 105 días, cada 14 días (periodo de eva-

luación) se calculó en función al nuevo peso prome-

dio de los animales al iniciar el nuevo periodo, que 

en la práctica significó en un aumento de 10 g. por 

semana, iniciando con 50 g FV animal-1 día-1 hasta 

160 g. para la última semana de experimentación. 

De otro lado, el primer día del ensayo y cada 14 días 

se pesó de cada animal en forma individual con un 

ayuno previo de 16 h, con lo que se calculó la GP en 

cada periodo, GP promedio diario y la ganancia por-

centual diaria por unidad de peso. Los datos provie-

nen de 6 periodos de evaluación, registrados cada 2 

semanas de alimentación. 

Para el control de peso de los alimentos y animales, 

se utilizó una balanza marca UWE modelo MM 3000 

de 3 kg de capacidad y sensibilidad de 0.5 g. 

Al final del periodo establecido para cada trata-

miento, todos los cuyes fueron sacrificados de 

acuerdo al protocolo para la especie1,4, se determina-

ron el PC y RC, mientras que, para la evaluación del 

peso y rendimiento de la MM y esqueleto, fueron ex-

traídos al azar 4 canales provenientes de animales sa-

crificados de cada tratamiento. A diferencia de otros 

estudios reportados hasta hoy12-15, la cabeza, patitas 

y vísceras comestibles fueron separadas de la canal. 

Para la determinación del peso de la MM, y con la 

finalidad de facilitar su separación manual del esque-

leto, la canal fue sometida a cocción. Una vez sepa 

radas, el esqueleto fue secado a 60° C durante 4 h en 

estufa marca Tomos ODHG - 9035B. La MM fue ob-

tenida por diferencia entre el peso de la canal y del 

esqueleto secado. 

Los animales fueron distribuidos en un diseño com-

pletamente al azar (DCA) en 2 fases: una primera, 

con 6 tratamientos (T1a, a T6a) y 4 repeticiones para 

la determinación del efecto de la edad sobre CMS, 

GP e ICA, y una segunda, con 4 tratamientos (T1b, a 

T4b) para la evaluación del PC, RC y de MM16. Para 

la primera fase, la evaluación se realizó a los 35, 49, 

63, 77, 91 y 105 días, y en la segunda, entre los 63 y 

105 días de edad. Las diferencias en el nivel de CMS, 

GP, ICA, RC y MM se analizaron utilizando el aná-

lisis de varianza (ANOVA), mientras que la compa-

ración de medias se validó a través de la prueba de 

Tukey p<0.05 % con el programa estadístico 

Statgraphics Centurion17. 

 

Resultados 

 

Con relación a sanidad animal, durante el periodo 

experimental no se registró muerte alguna, salvo un 

cuadro de dermatitis micótica en 4 animales (5 %) al 

transcurrir la quinta semana de experimentación que 

fue controlada mediante aplicación tópica con vio-

leta de genciana por 3 días consecutivos. 

 

Tabla 1 Consumo de alimento (g MS) por cuyes de seis edades al momento de evaluación 

 
Edad (días) 35  49  63  77  91  105  

Consumo de forraje seco (g) 187  443  775  1171  1591  2062  

Consumo de concentrado (g) 497  1164  1948  2851  3755  4490  

Consumo total MS (g) 684 a 1607 a 2723 b 4022 c 5346 d 6552 e 

Proporción balanceado: forraje 2.6  2.6  2.5  2.4  2.4  2.2  

% forraje en la ración total 27.3  27.5  28.4  29.1  29.4  31.4  

Consumo promedio diario (g) 48.8 a 57.4 a 64.8 a 71.8 b 76.3 b 78.0 b 

Consumo diario MS /unid de peso (%) 14.1 a 10.5 b 8.6 b 7.9 b 6.8 c 6.0 c 

Consumo de alimento y agua. En la Tabla 1 se re-

portan cantidades de CMS de forraje y concentrado 

por separado y en forma conjunta. Se ha podido 

constatar que a lo largo del periodo de experimenta 
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ción el forraje fresco equivalente al 12 % del peso 

corporal fue consumido en su totalidad, complemen-

tándose con AB en mayor cantidad (2.6 - 2.2 veces). 

Como puede apreciarse en la misma tabla, la propor-

ción de forraje seco representa 28.4 a 31.4 % del total 

de alimento consumido, para T1a y T4a, respectiva-

mente, con valores intermedios para T2a y T3a, el res-

tante proviene de la ingesta de alimento balanceado. 

La cantidad total de CMS aumentó gradualmente en 

función a la edad de los animales, resultan, estadísti-

camente diferentes (p˂0.01), respuesta atribuible al 

diferente número de días de alimentación. La prueba 

de Tukey, muestra que los animales han consumido 

cantidades cada vez más crecientes a medida que au-

menta la edad. 

La media para la ingesta de MS día-1 aumenta gra-

dualmente conforme aumenta la edad de los anima-

les. A la prueba de Tukey se determinó que la ingesta 

en T1a, T2a y T3a, similares entre sí, son inferiores a 

los determinados a mayor edad. 

El CMS diario en función al peso corporal de 14.1 % 

en T1a desciende significativamente (p˂0.01) hasta 

6.0 % en T6a con valores intermedios en el restante. 

A la prueba de Tukey se determinó tres rangos de sig-

nificancia: valor superior de T1a frente a todos, se-

gundo, T2a - T4a, similares entre sí, pero superiores a 

T5a y T6a. 

De otro lado, con relación a la ingesta de agua se ha 

considerado 2 fuentes, agua en el forraje y de bebida. 

En ambas formas, la ingesta aumenta gradualmente 

durante el periodo de experimentación. El agua de 

bebida constituye entre 57 y 46 % del agua total que 

los cuyes ingieren diariamente a los 63 y 105 días de 

edad, respectivamente con valores intermedios con 

base a la edad. La diferencia porcentual (43-54 %) 

corresponde a la ingesta de agua en el forraje. 

El total de agua ingerida por cuyes entre los 35 y 63 

días de edad, resulta estadísticamente inferior a la 

cantidad ingerida por cuyes de mayor edad, para las 

condiciones del estudio (ración mixta), el total de 

agua ingerida de 1346 cm3, aumenta hasta en 7.8 ve-

ces en el último periodo (10530 cm3) con valores in-

termedios a lo largo del periodo de experimentación, 

resultando promedios diarios que varían entre 96 y 

125 cm3. 

 

Tabla 2 Ingesta de agua (cm3) por animal en seis periodos evaluados 

 

Edad (días) 35  49  63  77  91  105  

Consumo de agua en forraje  544  1197  1959  2830  3810  4743  

Consumo agua potable  802 a 1617 a 2555 a 3950 b 5075 b 5787 b 

Total agua 1346 a 2814 a 4514 a 6780 b 8885 b 10530 b 

Prom. ingesta total de agua día-1 96  100  107  121  127  125  

Ingesta de agua por kg  272 a 182 a 142 a 134 b 112 b 96 b 

 

Tabla 3 Ganancia de peso total, diario (g) y conversión alimenticia por animal en seis periodos evaluados 

 

Edad (días) 35  49  63  77  91  105  

Peso corporal (g) 549  753  904  1127  1303  1352  

Incremento acumulado (g) 197 a 408 b 568 c 784 d 961 e 1020 e 

Incremento peso promedio diario (g) 14.1  14.6  13.5  14.0  13.7  12.1  

Incremento por unidad de peso (%) 4.20 a 2.64 b 1.76 c 1.55 c 1.21 c 0.92 c 

Conversión alimenticia 3.47 a 3.94 a 4.79 b 4.96 b 5.88 c 6.13 c 

Con relación a la ingesta de agua por unidad de PV, 

se observa descenso gradual en función a la edad. De 

272 cm3 disminuye hasta 96 cm3. kg-1 PV, con nive-

les de significancia que se detalla en la Tabla 2. 
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Ganancia de peso. En la Tabla 3 se reportan los va-

lores de PV, la GP total y diario, y GP por unidad de 

peso. El incremento de PV registrado en los diferen-

tes períodos evaluados muestra variación altamente 

significativa (p˂0.01), salvo la similitud en la ganan-

cia acumulada en animales de 91 y 105 días de edad. 

El incremento porcentual diario en función al peso 

corporal, en las primeras etapas de vida es significa-

tivamente superior al nivel logrado a mayor edad, 

como puede apreciarse en la tabla, de 4.20 % de in-

cremento diario desciende gradualmente hasta 0.92 

%, con valores intermedios a lo largo del periodo de 

experimentación. 

 

Tabla 4 Peso y rendimiento de canal y masa muscular en cuatro edades de sacrificio 

 

Edad al sacrificio (días) 63  77  91  105  

Peso de canal (g) 522 c 648 b 693 a 727 a 

Peso de masa muscular (g) 484 b 596 a 626 a 647 a 

Peso de esqueleto (g) 38 b 52 b 67 a 78 a 

Rendimiento de canal (%) 53.7 a 54.1 a 53.3 a 53.1 a 

Rdto. de masa muscular función al PV (%) 49.7 a 51.4 a 48.1 a 47.3 a 

Rdto. de masa muscular en función a la canal (%) 92.6 a 91.8 a 90.4 b 89.2 b 

Índice de conversión alimenticia. El valor calculado 

para el ICA va en aumento gradual en cada periodo 

evaluado, significa que, el animal transforma los ali-

mentos en GP con menor eficiencia a medida que au-

menta la edad, y estos cambios en la eficiencia de uso 

resultan estadísticamente diferentes (p˂0.05). De 

3.47 kg de MS necesario para estimular el incre-

mento de 1 kg de peso en T1a, aumenta gradualmente 

hasta 6.13 kg de MS en T6a. A menor edad del cuy, 

los alimentos son mejor aprovechados. 

Peso y rendimiento de canal. En la Tabla 4 se repor-

tan los datos para estas variables. Se identificó que el 

PC aumenta significativamente con la edad del ani-

mal (P˂0.01), a la prueba de Tukey, el peso regis-

trado para T3b y T4b son superiores a los de T1b y T2b, 

con diferencia estadística entre estos últimos. 

Sobre el RC en relación al PV, no influye la edad de 

sacrificio, obteniéndose un máximo de variación en 

1.0 %. 

Peso y rendimiento de masa muscular. El RMM va-

ría por efecto de la edad al momento del sacrificio. 

Al análisis estadístico, el peso registrado para cuyes 

de T2b, T3b y T4b estadísticamente similares entre sí, 

son superiores al RMM en T1b (P˂0.01). Hasta los 

105 días de alimentación, los animales logran mayor 

peso de la canal, lo que posibilita igualmente mayor 

peso de la MM, situación que demuestra que esta ca-

racterística depende de la edad del animal al mo-

mento de su sacrificio. 

El RMM registrado para animales sacrificados a las 

cuatro edades indicadas como porcentaje de PV, ex-

perimenta ligera variación con promedio global de 

49.1 %, sin embargo, el rendimiento en función a la 

canal, resulta mejor en cuyes sacrificados a menor 

edad. 

La MM y el esqueleto, representan en promedio, res-

pectivamente 91.0 y 9.0 % de la canal, no habiendo 

diferencia estadística por efecto de la edad al sacrifi-

cio. 

 

Discusión 
 

Consumo de alimento y agua. Resulta evidente que 

la ingesta de 12 % de FV en función al PV en el trans-

curso del periodo de estudio resulta insuficiente para 

satisfacer las necesidades del cuy, prueba de ello es 

que el forraje seco representa solo entre 27.3 y 31.4 

% de la ración total diaria. Esta característica señala 
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con claridad que el cuy, no obstante, su condición de 

especie monogástrica ha desarrollado buena capaci-

dad ingestiva, superior inclusive a reportes para ru-

miantes1,7. 

El CMS total y acumulado en cada periodo evaluado 

resulta estadísticamente diferente (p˂0.01) una de 

otra, significa que, a mayor tiempo de alimentación, 

corresponde mayor cantidad de alimento ingerido, 

resultado que era de esperar debido al mayor tiempo 

de alimentación acumulado hasta el momento de eva-

luación. 

Con respecto a la ingesta media diaria de MS, Ca-

mino & Hidalgo6 informaron 49.8 y 47.3 g MS día-1 

en 9 semanas de alimentación (12 semanas de edad), 

resultado significativamente inferior a los determina-

dos en el presente estudio, situación atribuible a la 

mayor restricción de la fracción forrajera y en conse-

cuencia al mayor valor nutritivo de la ración. Ya-

mada et al.18, informaron que a las 11 semanas un 

consumo diario de 55.6 y 56.1 g, cantidad significa-

tivamente inferior para edad similar, diferencia que 

podría deberse a la mayor proporción de forraje (80 

%) en la ración. Un ensayo de mayor aproximación19 

al presente, reporta similares resultados para 13 se-

manas de alimentación (68.88 - 72.64 g MS), del que 

puede concluirse que el nivel de consumo además de 

la edad, está influenciado por el valor nutricional y 

proporción de forraje de la ración, apreciación corro-

borada por Fonseca et al.20. 

Por unidad de peso, los cuyes consumen diariamente 

cantidad elevada de MS, sobre todo en las primeras 

etapas de vida del animal. De 14.1 % de MS consu-

mida en función al PV entre 35 y 49 días de edad, 

disminuye gradualmente hasta 6.0 % para 91 y 105 

días de edad, nivel relativamente elevado más aún si 

se trata de una especie no rumiante, característica que 

puede atribuirse al mayor ritmo metabólico y tamaño 

pequeño de la especie20,21, situación que expresa que 

estos pequeños roedores han desarrollado elevada ca 

pacidad de consumo alimenticio1. Esta disminución 

gradual en el CMS al aumentar la edad evidencia que 

estas características guardan una correlación inversa, 

es decir, a mayor edad del animal, corresponde me-

nor consumo porcentual en función al PV. 

Como era de esperar, la ingesta total de agua aumenta 

con el transcurso del tiempo, a mayor edad corres-

ponde mayor consumo de agua, pero la ingesta diaria 

por kg de PV, varía gradual e inversamente con el 

tiempo de alimentación o edad de los animales. De 

272 cm3 día -1 de ingesta en las primeras semanas des-

ciende gradualmente hasta 96 cm3 día-1 en las 2 últi-

mas, formando 2 niveles de significación (Tabla 3), 

vale decir, durante las primeras etapas de vida el re-

querimiento de agua es mayor, atribuible al mayor 

contenido de agua en organismo tierno21. 

La provisión de forraje fresco restringido (12 % del 

PV) en la ración, provee al cuy aproximadamente el 

40 % del agua diaria requerida. Se deduce que por 

una parte de MS consumida corresponde 2 partes de 

agua, situación que muestra que el cuy, requiere me-

nos agua por unidad de peso en comparación a otras 

especies animales1,21. 

Ganancia de peso. En concordancia al tiempo trans-

currido, la GP aumenta gradual y significativamente 

(p˂0.01), vale decir que a mayor edad de los anima-

les corresponde mayor GP, sin embargo, la mejor 

performance se ha obtenido hasta los 91 días de edad, 

luego del cual, si bien continúa el aumento de peso, 

pero esto ocurre en menor grado, lo que puede veri-

ficarse mediante el resultado obtenido con la prueba 

de Tukey. Este ritmo en el crecimiento es concor-

dante con la afirmación de Aliaga Rodríguez et al.1, 

quienes mencionaron que la capacidad para el incre-

mento de peso disminuye con la edad del cuy, a nulo, 

y es cuando el animal ha logrado su peso adulto. La 

GP hasta los 91 días de edad, puede considerarse 

como apropiada para el tipo de animal, la zona y el 

sistema de alimentación, cuyo promedio diario su- 
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pera los 13.7 g. 

Mediante estudios realizados en la sierra central del 

Perú se han reportado incrementos diarios variados 

(10.1 a 11.3 g día-1), diferencia que podría atribuirse 

al genotipo22 o al tipo de ración23. Para similar tiempo 

de alimentación, estos resultados son ligeramente in-

feriores, no obstante, al similar valor nutritivo de la 

ración. Por otro lado, Xicohtencatl-Sánchez et al.24 

en México, determinaron que los cuyes logran peso 

medio de 955 g a los 5 meses de edad, del que se de-

duce que la ganancia diaria resulta significativa-

mente inferior a los logrados en el Perú, atribuible a 

la diferencia genética de los animales y la edad. 

Con los niveles de ganancia obtenidos a los 63 días 

de edad, los animales llegaron a pesar 972 g, peso que 

el mercado regional y nacional demanda actualmente 

para la comercialización de la canal de esta especie1,7. 

El incremento porcentual diario en función al PV, 

como medio de evaluación de la precocidad y ritmo 

de GP registrado en los 6 periodos de evaluación re-

presenta un importante aporte. Como puede apre-

ciarse, los cuyes aumentan diariamente en niveles al-

tos en relación al PV. Esta constatación refiere que la 

edad de los cuyes y el ritmo de GP guarda una corre-

lación alta e inversa, significa que a mayor edad de 

los animales corresponde menor ritmo en el incre-

mento porcentual diario de peso, resultado concor-

dante a reportes anteriores1,7,22. 

En respuesta a los niveles elevados de consumo de 

alimento por unidad de peso, estos animales respon-

den con una elevada tasa de incremento de peso, ca-

racterística destacable para esta especie1,7, y que de-

bería merecer consideración de sus detractores, en el 

sentido que estos pequeños animales consumen de-

masiado alimento sin considerar el ritmo de creci-

miento, que hace posible una saca temprana (9 sema-

nas de edad). 

Índice de conversión alimenticia. La constatación de  

la disminución gradual en el grado de utilización del 

alimento en función al avance de la edad es una ca-

racterística que se manifiesta también en el cuy. Esta 

tendencia, Tabla 3, de una conversión eficiente de 

3.47 para los primeros días de alimentación (35 días 

de edad), disminuye el ICA hasta 6.13 a los 105 días, 

con valores intermedios en el transcurso del ensayo. 

Los resultados del presente estudio concuerdan con 

otros reportes1,25,26, quienes luego de sendos estudios 

en diferentes especies animales (cuyes, conejos y bo-

vinos, respectivamente), concluyeron que la CA va-

ría significativamente con la edad de los animales, a 

mayor edad corresponde menor eficiencia de utiliza-

ción del alimento. En cuyes alimentados durante 63 

días post destete, Morales et al.27 reportaron mejor 

índice de transformación (2.75), resultado que podría 

atribuirse a mayor restricción de forraje en beneficio 

de la ingesta de concentrado. Lo que señala que sobre 

la eficiencia de uso del alimento no solo influye la 

edad, sino también el tipo de ración o especie forra-

jera22,28, para raciones con mayor proporción de fo-

rraje, corresponde menor eficiencia. 

Peso y rendimiento de canal. La correspondencia di-

recta de la edad con el peso corporal y el PC resulta 

similar a resultados en las que se evaluó el efecto del 

peso sobre estas características7, tendencia que tam-

bién se manifiesta en bovinos29,30. 

Como se ha mencionado, los estudios en la determi-

nación de PC y RC son orientados preferentemente 

incluyendo la cabeza, patas y vísceras comestibles y 

los resultados son muy variados, debido a la metodo-

logía en la evaluación, genotipo, tiempo de alimenta-

ción6-8,31,32. 

El PC (libre de la cabeza, las patitas y vísceras rojas) 

aumenta con la edad de los animales. Hasta los 91 

días de edad al momento de sacrificio, corresponde 

mayor PC, significa que esta característica está direc-

tamente correlacionada con la edad del animal. El 

mayor PC en T3b y T4b superan al peso registrado en 
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T2b y éste a su vez supera al peso en T1b. Sin embargo, 

el rendimiento porcentual de la canal resulta estadís-

ticamente similar para los 4 tratamientos, significa 

que la edad no influye sobre esta característica. 

Bernal & De la Cruz31 producto de un estudio con 3 

genotipos peruanos reportaron canales de 502, 533 y 

453 g. y al quitar la cabeza los nuevos pesos fueron 

de 406, 433 y 364 g, respectivamente, situación que 

muestra variación por el tipo de animal y la metodo-

logía empleada. A ello se agrega otro resultado pro-

veniente de México, reportaron 420 g de canal (libre 

de cabeza y vísceras comestibles) con rendimiento de 

45.9 % en cuyes sacrificados a los 5 meses de edad24, 

que aparentemente podrían contradecir la relación es-

tablecida, pero en este caso esta diferencia se atri-

buye a la diferencia genética. 

Para canales con inclusión de la cabeza y vísceras co-

mestibles, los resultados obtenidos en Ecuador33, 

México24, Cuba34 y Perú6,18,32 muestran variaciones 

en el RC (62.67 - 69.87 %, 43.98 %, 55.62, 56.81 y 

57.01, 72.0 -74.0 %, 72.7 - 72.3% y 68.1 - 71.5 % 

respectivamente), atribuible al efecto de la edad, ali-

mentación, genética animal y condiciones de sacrifi-

cio. 

Para la información disponible, la mayor variación 

sobre el RC para esta especie está ocasionada por la 

inclusión o no de determinados componentes, puesto 

que, en el mercado peruano, la cabeza, patitas, vísce-

ras y la piel, por costumbre regional aún son incluidas 

como parte conformante de la canal. Cuando estas 

partes son incluidas, lógicamente la canal representa 

mayor porcentaje a los 53.5 % determinados1,7. 

El RC libre de la cabeza, extremidades y vísceras di-

fiere en menor proporción de valores determinados 

en bovinos 59.69 %35 y ovinos 47.9 %36. 

Peso y rendimiento de masa muscular. El PMM y 

RMM aumenta con la edad del animal al momento 

de sacrificio, sin embargo, la mayor diferencia ocurre 

hasta los 77 días de edad, luego del cual, si bien con-

tinúa aumentando, pero lo hace en menor grado, si-

tuación que también se observa en bovinos y pa-

vos33,35. 

La edad no influye sobre el rendimiento porcentual 

de MM en función al PV, mientras que cuando se re-

laciona en función al PC, se establece dos niveles de 

diferencia a favor de los provenientes de canal obte-

nida luego del sacrificio a los 63 y 77 días de edad, 

con rendimiento porcentual de 92.6 - 89.2 %, valor 

similar al determinado en bovinos35. 

Escobar Ramírez & Vila Condori7 reportaron valores 

estadísticamente similares para la MM (90.9 %), para 

cuyes de peso distinto, pero genéticamente similares 

a los del presente estudio. La masa esquelética en cu-

yes sacrificados a partir de los 63 días de edad (9.0 % 

promedio) representa un valor ligeramente inferior al 

determinado para bovinos (11.01 %)3, sin embargo, 

para una mayor discusión, hace falta la uniformidad 

en la metodología empleada1 Juárez Caratachea37 en 

estudio de alimentación de pavos nativos de México 

el RC en función al PV de 30.01 %, y RMM en base 

a la canal de 38.4 %, determino valores bajos si se 

compara para cuyes en el presente estudio, sin em-

bargo, menciona que los resultados mejoran en pavos 

de razas mejoradas. 
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