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Resumen. El cuy criado en Los Andes, alimentado tradicionalmente con forrajes, tiene 
bajos rendimientos productivos y reproductivos, generando bajos ingresos económicos. 
El trabajo tuvo como objetivo evaluar la alimentación con concentrado fibroso en el 
desempeño productivo y reproductivo de cuyes. Una muestra de 110 cuyes hembra 
(963.1 ± 127.3 g) y 22 cuyes macho (1209.9 ± 159.0 g) de la raza Perú, fue distribuida en 
22 módulos de reproducción (1macho/5 hembras), de los cuales 11 módulos fueron ali-
mentados con forrajes (control) y 11 módulos con concentrado fibroso (experimental). 
Cada módulo fue una réplica. El forraje fue heno entero de avena, mientras que el con-
centrado fibroso fue una mezcla elaborada con heno picado de la misma avena, maíz-
soya, suplemento vitamínico-mineral y sal común. Ambos grupos recibieron las mismas 
cantidades de alfalfa fresca como fuente de vitamina C. Luego, 92 gazapos del grupo 
control (248.8 ± 29.9 g) y 106 gazapos del grupo experimental (350.5 ± 64.6 g), resultan-
tes de la reproducción, fueron alimentados con las mismas dietas, para evaluar su 
desempeño productivo. El grupo experimental superó al grupo control en todas las varia-
bles (p < 0.05): consumo de materia seca (81.2 ± 4.5 vs 77.9 ± 1.0 g/día), peso de hem-
bras posparto (1394.0 ± 81.5 vs. 1161.4 ± 50.3 g), peso de machos (1479.8 ± 125.1 vs. 
1287.6 ± 124.4), tamaño de camada (2.24 ± 0.45 vs. 1.89 ± 0.68), peso de camada 
(415.1 ± 80.2 vs. 291.3 ± 37.8 g), peso al destete (350.5 ± 64.6 vs. 248.8 ± 29.9 g), ga-
nancia de peso a los 60 días de recría (9.59 ± 1.41 vs. 6.41 ± 0.69 g), y tiempo de recría 
hasta peso comercial (60 vs. 105 días), respectivamente. El concentrado fibroso logra 
mejor desempeño reproductivo y productivo que el forraje, pudiendo ser una alternativa 
viable para la crianza familiar-comercial de cuyes en Los Andes. 
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Introducción 
 

Los bajos desempeños productivo y re-

productivo son los problemas más rele-

vantes en la crianza familiar de cuyes en 

Los Andes de Perú, limitando de sobre-

manera la seguridad alimentaria, los in-

gresos económicos y el bienestar de las 

familias dedicadas a esta actividad (Davis 

& White, 2020). Los cuyes son animales 

de ovulación múltiple, con potencial para 

tener desde una, dos, cuatro, seis y hasta 

ocho crías por camada al nacimiento 

(Posada et al., 2015); sin embargo, el 

tamaño de camada y las ganancias de 

peso vivo a nivel de crianza familiar, por 

lo general, son relativamente bajos 

(Velásquez et al., 2017), siendo necesario 
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incrementarlos a través de nuevas estra-

tegias en la alimentación, a fin de aumen-

tar los rendimientos productivos, repro-

ductivos y económicos (Guerrero et al., 

2020). 

 

La aceptación cultural del cuy como ali-

mento es menos omnipresente que la del 

cerdo, pollo y otras especies de granja; 

sin embargo, sus ventajas biológicas, 

ecológicas y económicas lo hacen un 

animal comestible, una fuente importante 

de carne, energía y proteína de alta cali-

dad en la dieta, y una alternativa poten-

cial para aliviar el hambre, la pobreza y 

la inseguridad alimentaria (Lammers et 

al., 2009), sobre todo para la población 

de Los Andes que lo tiene como animal 

de crianza muy adaptada a sus condicio-

nes. La excelente calidad de su carne, alta 

en proteína y baja en grasa, que se man-

tiene en forma homogénea, al margen de 

la calidad de la dieta que pueda consu-

mir, sea forraje de alta o baja calidad, 

residuo agrícola o concentrado 

(Tenelema et al., 2016), o harina de lar-

vas de mosca soldado negra (Herrera et 

al., 2022), hacen del cuy una opción 

atractiva para la alimentación, siendo las 

comunidades rurales de Los Andes las 

que presentan la mejor opción potencial 

para su producción (Rosenfeld, 2008). 

Los pueblos de África lo acogieron como 

miniganado para la producción de carne 

(Sikiminywa et al., 2016), aportando de 

manera significativa en su seguridad 

alimentaria-nutricional y en su economía 

(Ayagirwe et al., 2019). 

 

La alta capacidad del cuy para adaptarse 

a diversas condiciones climáticas ha po-

sibilitado que el 60% de las familias rura-

les de la sierra se dedique a su crianza, a 

fin de obtener ingresos económicos a 

corto plazo y sustentar sus necesidades 

económicas; así mismo, el 95% de pro-

ductores conserva la crianza tradicional y 

solo un 5% practica la crianza familiar-

comercial con alguna tecnología, alimen-

tación con forrajes, frescos o secos, se-

gún la disponibilidad local, con rendi-

mientos relativamente bajos, sobre todo 

en la época seca, siendo necesario buscar 

alternativas de alimentación para mejorar 

el desempeño productivo y reproductivo. 

 

A pesar de que algunos sugieren la res-

tricción de alfalfa en la alimentación del 

cuy, debido a su alto contenido de proteí-

na y calcio, causante de urolitiasis por 

carbonato de calcio y oxalato de calcio 

(Edell et al., 2019), esta planta es su ali-

mento favorito, un verdadero manjar, 

sobre todo en estado tierno y fresco, pero 

escaso en la época seca de Los Andes, 

por lo que la alimentación de cuyes se 

limita al uso tradicional de forrajes secos 

y residuos de cocina (Morales, 1994), o 

los escasos pastos verdes y algunas male-

zas, que son insuficientes para sus de-

mandas nutricionales, manifestándose 

con susceptibilidad a enfermedades, índi-

ces bajos de natalidad y pesos bajos al 

nacimiento y destete (Castro, 2002). La 

alimentación con concentrados (Cardona 

et al., 2020), o la combinación de alfalfa 

y concentrado, constituyen estrategias 

importantes para garantizar una buena 

salud, producción y reproducción de los 

cuyes, expresándose con un mayor núme-

ro de cuyes por nacimiento (Guerrero et 

al., 2020). 

 

La suplementación con concentrado fi-

broso en la dieta es una estrategia que 

posibilitó mejorar los índices reproducti-

vos en alpacas (Rojas et al., 2021), lo 

cual podría también ser de utilidad en 

cuyes para mejorar su eficiencia produc-

tiva y reproductiva; sin embargo, no se 

tiene idea clara de la magnitud de la me-

jora que podría lograrse con este tipo de 

alimentación en contextos de crianza 

familiar de Los Andes, dada la diversidad 
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de los sistemas de manejo; pero desde ya, 

una mejora en la alimentación se mani-

fiesta de por sí con una mejora en la sa-

lud (Witkowska et al., 2017), el creci-

miento y la composición de la carne 

(Araujo et al., 2018). El artículo presenta 

los resultados de un trabajo experimental 

desarrollado en ámbito de comunidad, 

como estrategia para promover la inno-

vación tecnológica, cuyo objetivo fue 

evaluar la alimentación con concentrado 

fibroso en el desempeño productivo y 

reproductivo de cuyes (Cavia porcellus 

L.) en crianza familiar-comercial de Los 

Andes de Perú. 
 

Materiales y métodos 
 

Ámbito experimental: La investigación 

se realizó en la granja Higuera de la Co-

munidad de Occobamba del distrito de 

Marangani, provincia de Canchis del 

departamento de Cusco, a 22 km de la 

ciudad de Sicuani capital de la provincia, 

al margen de la carretera panamericana 

Sicuani-Juliaca, al pie del nevado Vilca-

nota, en las coordenadas 14º 21’12”S y 

71º10’17”O, altitud de 3709 m, con refe-

rencia a la ciudad de Marangani (Google 

Earth, 2023), una temperatura media 

anual de 11.08 °C (mín. -3.08, máx. 

21.21), precipitación media de 593.34 

mm/año y una humedad relativa de 

67.89 % (Senamhi, 2012). 

 

El galpón de cuyes fue de 72 m2 de área 

(12 * 6 m), construido con cimientos de 

piedra y muros de adobe estucados con 

yeso, ventanas de iluminación y ventila-

ción, techo de calamina metálica y cuatro 

planchas de fibra transparente para la 

iluminación y calefacción natural, con 

orientación norte-sur, piso de concreto, 

con un total de 22 pozas de 2.06 m2 de 

área (1.25 * 1.65 m) y 0.45 m de altura), 

con marcos de madera recubiertas con 

malla metálica de cocada hexagonal, 

debidamente identificadas. Al inicio y 

durante el experimento se adoptó con las 

medidas de bioseguridad, un pediluvio de 

cal viva en la entrada del galpón, limpie-

za cada 21 días, desinfección semanal 

con cloruro de benzalconio 0.4% (kresso, 

1:10 ml de agua), y restricción del ingre-

so de personas extrañas. La temperatura 

del aire dentro del galpón se registró en 

forma diaria, con termómetro de mínimas 

y máximas, cuyas rango estuvo en 13-

25°C (mín. 11°C y máx. 27°C), el mismo 

que está en la zona termoneutral (15-

21°C) de los cuyes (Home Office, 2014). 

 

Animales: El Cuadro 1 detalla aspectos 

relacionados con el grupo experimental 

de animales evaluados. 

 
Cuadro 1. Distribución de cuyes para los experimentos de reproducción y producción. 

 

Grupos 
Heno de avena Concentrado fibroso 

P 
(n) Peso promedio (g) (n) Peso promedio (g) 

Cuyes adultos, machos y hembras, para medir el desempeño reproductivo 

Hembras 55 978.6 ± 118.7 55 947.7 ± 134.7 0.2033 

Machos 11 1217.6 ± 67.5 11 1202.2 ± 219.9 0.8281 

Cuyes destetados (gazapos), machos y hembras, para medir el desempeño productivo 

Machos 45 245.2 ± 21.6 58 343.2 ± 53.6 0.0021 

Hembras 47 252.5 ± 38.8 48 359.2 ± 81.7 0.0148 

Total 92 350.5 ± 64.6 106 248.8 ± 29.9 0.0004 
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Alimentación 

 

El grupo control fue alimentado con heno 

de avena (forraje seco al aire, H° 8%), 

ofrecido en henera para cuyes, en horas 

de la mañana (8:00 h), mientras que el 

grupo experimental, con concentrado 

fibroso en mezcla secada al aire, H° 8%), 

en comederos de plástico tipo tolva de 5 

kg de capacidad, para consumo colectivo 

ad libitum, en horas de la mañana (8:00 

h). A ambos grupos se suministró 50 g de 

alfalfa fresca (Medicago sativa W350, H° 

80%) por cuy, como fuente de vitamina 

C (Olazábal et al., 2019). El concentrado 

fibroso fue elaborado con el mismo heno 

de avena, procesado mecánicamente a 6 

mm ø, con adición de fuentes de energía, 

proteína, minerales y vitaminas, formula-

do con niveles intermedios de nutrientes 

(Cuadro 2), como mezcla única para 

hembras y machos reproductores, así 

como para crías y gazapos. 

 
Cuadro 2. Concentrado fibroso destinado a cuyes en reproducción y producción. 

 

Ingredientes Mezcla (%) Valor nutricional (en 100% de MS) 

Heno molido de avena (6 mm ø) 40.00 Energía metabolizable (kcal/g) 3.12 

Maíz grano amarillo 11.40 Proteína cruda (%) 14.00 

Polvillo de arroz 15.00 Lisina (%) 0.57 

Soya integral (grasosa) 10.00 Fibra detergente neutro (%) 32.6 

Harina de pescado (primera) 1.50 Calcio (%) 0.55 

Subproductos de trigo 20.00 Fósforo disponible (%) 0.32 

Sal común 0.50 Sodio (%) 0.29 

Suplemento mineral ® 0.50 Ácido linoleico 1.43 

Premezcla vitamínico-mineral ® 0.10   

Aceite de soya 0.50   

Total 100.00   

 
El agua se suministró mediante bebede-

ros automáticos tipo chupón, instalado en 

cada poza, para consumo ad libitum. 

 

Metodología 

 

El desempeño reproductivo se determinó 

con una muestra de 132 cuyes mejorados 

de la raza Perú (110 hembras con 963.1 ± 

127.3 g de peso y 22 machos con 1209.9 

± 159.0 g), seleccionados para reproduc-

ción, debidamente identificados con are-

tes de aluminio, divididos en dos grupos 

de tratamientos (experimental y control), 

con 11 módulos (5 hembras y 1 macho) 

por tratamiento, colocados en pozas in-

dependientes, a fin de medir el desempe-

ño reproductivo, iniciando con el empa-

dre continuo y finalizando con el destete 

de las crías a los 15 días posparto. La 

reproducción fue mediante empadre con-

tinuo y parto en las mismas pozas de 

crianza, con presencia del macho, a fin de 

utilizar el celo posparto. Las variables 

reproductivas fueron: natalidad bruta, 

como la proporción (%) que representa el 

número de crías nacidas con relación al 

número de hembras paridas; fertilidad, 

como la proporción (%) que representa el 

número de hembras gestantes, con rela-

ción al número de hembras presentes en 

el módulo; tamaño de camada, como el 

número de crías nacidas por cada hembra 

parida; peso de camada, la masa corporal 
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de todas las crías nacidas por cada hem-

bra parida; y peso corporal de la madre, 

registrada 24 horas posparto (Cahui, 

2019). 

 

El desempeño productivo se determinó 

con gazapos destetados, entre machos y 

hembras, logrados en los módulos de 

reproducción, 106 del grupo experimen-

tal y 92 del grupo control (Cuadro 1), 

distribuidos en módulos de 10 a 11 ani-

males por poza, a través de un proceso de 

engorde, alimentados con las mismas 

dietas de reproducción, desde el destete 

hasta el peso comercial. Las variables 

evaluadas fueron: consumo de alimento, 

ganancia de peso vivo y conversión ali-

menticia. Los pesos vivos se registraron 

con una balanza de precisión Camry de 

5/0.001 kg y los alimentos con una ba-

lanza electrónica de 30/0.005 kg; además, 

termómetro ambiental de máximas y 

mínimas. Los datos se analizaron me-

diante la prueba de comparación de me-

dias, t de Student, con dos grupos y sus 

respectivas réplicas, sujeto a los supues-

tos de que la variable dependiente es 

continua, las observaciones son indepen-

dientes entre sí, los datos están normal-

mente distribuidos en cada grupo, con 

una media y varianza homogénea, como 

una distribución t con: 

 

ν = n1 + n2 – 2 grados de libertad 

 

(Fradette et al., 2003), sujeta a pruebas 

de hipótesis a un nivel de significación de 

5% (α 0.05). 

 
H0 : µ1 = µ2 

 

H1 : µ1 ≠ µ2 

 

t =
x̄1 − x̄2

√S2 (
1

n1
+

1

n2
)

 

 

La varianza ponderada (o varianza co-

mún compartida entre las dos variables) 

se calculó con la siguiente fórmula 

(Fradette et al., 2003): 

 

Sp
2 =

S1
2(n1 − 1) + S2

2(n2 − 1)

n1 + n2 − 2
 

 

dónde: 

 
t : prueba t de Student 
x̄1 : media del grupo de cuyes 

experimental 

x̄2 : media del grupo de cuyes 
control 

n1  : tamaño de la muestra de 
cuyes experimental 

n2  : tamaño de la muestra de 
cuyes control 

Sp
2 : varianza ponderada (o común) 

de los dos grupos de cuyes 
S1
2 : varianza del grupo de 

cuyes experimental 

S2
2 : varianza del grupo de 

cuyes control 

 

Las significancias fueron calculadas con 

el programa VassarStats de acceso libre 

(Lowry, 2019). 

 

Resultados y discusión 
 

Desempeño reproductivo de los cuyes 

 

Los resultados del desempeño reproduc-

tivo de los cuyes se resumen en el Cua-

dro 3, comparativo entre la alimentación 

de heno de avena y concentrado fibroso. 

Todas las variables fueron significativas 

(p < 0.05). Los cuyes, tanto machos co-

mo hembras, iniciaron el experimento 

con pesos similares; sin embargo, finali-

zaron con pesos diferentes, con un mayor 

peso los del grupo experimental que los 

del grupo control, evidenciando el efecto 

del concentrado fibroso sobre el heno de 

avena. 
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Cuadro 3. Desempeño reproductivo de cuyes alimentados 
con heno de avena vs. concentrado fibroso en crianza familiar-comercial 

 

Variable 
Grupo control 

(Heno de avena) 

Grupo experimental 

(Concentrado fibroso) 
P 

Consumo de materia seca (g/d) 77.9 ± 1.0 81.2 ± 4.5 0.3146 

Peso inicial, machos (g) 1217.6 ± 67.5 1202.2 ± 219.9 0.4141 

Peso final, machos (g) 1287.6 ± 124.4 1479.8 ± 125.1 0.0009 

Peso vivo inicial, hembras (g) 987.6 ± 65.3 947.4 ± 62.2 0.1339 

Peso vivo final al parto, hembras (g) 1161.4 ± 50.3 1394.0 ± 81.5 <.0001 

Fertilidad de las hembras (%) 76.4 ± 25.0 96.4 ± 8.1 0.0102 

Natalidad bruta (%) 189.1 ± 67.7 223.6 ± 45.4 0.0884 

Tamaño de camada al nacimiento (n) 1.89 ± 0.68 2.24 ± 0.45 0.0884 

Peso de camada al nacimiento (g) 291.3 ± 37.8 415.1 ± 80.2 <.0001 

Peso al nacimiento (g) por cuy 121.3 ± 20.2 175.5 ± 22.6 <.0001 

 
Las crías marcaron la misma tendencia, 

con un efecto positivo en la eficiencia 

reproductiva y el peso vivo de las crías 

(Czarnecki & Adamski, 2016), mientras 

que las madres con menores pesos se 

manifiestan con menor tamaño fetal y 

placentario, y una mayor proporción de 

peso placentario / fetal (Elias et al., 

2016), menores pesos de nacimiento en 

las crías, con posteriores problemas ad-

versos de salud y mayores índices de 

morbilidad y mortalidad perinatal (Nevin 

et al., 2018). El concentrado fibroso, a 

diferencia del forraje, incluye granos y 

polvillo de arroz que contribuyeron con 

un mayor aporte de energía (Bolarinwa & 

Adeola, 2012), debido a su alto contenido 

de almidón (Bello-Perez et al., 2020), 

cuya digestión produce glucosa 

(Ratanpaul et al., 2019), que sirve de 

combustible para el metabolismo energé-

tico del ovocito en desarrollo (Yuan et 

al., 2016), aunque el ovocito en desarro-

llo es incapaz de metabolizar glucosa, 

son las células del complejo cumulus, las 

que en realidad metabolizan la glucosa, 

abasteciendo de piruvato al ovocito 

(Collado-Fernandez et al., 2012), cuya 

oxidación mitocondrial, produce ATP 

para su desarrollo (Sutton-McDowall et 

al., 2010). El ovocito del folículo pri-

mordial contiene unas 10 mil mitocon-

drias, pudiendo incrementar hasta 100 

mil, según su demanda de energía 

(Ramalho-Santos et al., 2009); por consi-

guiente, las hembras alimentadas con 

concentrado fibroso, respondieron con 

éxito en la ovulación, la fecundación y el 

desarrollo del embrión (Letelier et al., 

2008). Además, la fermentación del al-

midón y los oligosacáridos remanentes de 

la digestión, produjeron ácidos grasos de 

cadena corta en el tracto posterior 

(Jakobsdottir et al., 2013), los mismos 

que sirvieron de combustibles energéti-

cos para los colonocitos y como sustratos 

gluconeogénicos que apoyaron con una 

producción adicional de glucosa (Vernay, 

1987). 

 

La inclusión de soya y harina de pescado 

en el concentrado fibroso contribuyó con 

el aporte de proteínas y aminoácidos 

esenciales para la nutrición (González-

Vega et al., 2011), sobre todo lisina, el 

primer aminoácido limitante para los 

animales mamíferos, como lo es el cuy, 

por ser el más escaso en relación con la 

necesidad (Baker, 2007); así mismo, el 

catabolismo nitrogenado incrementa la 
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transferencia de nitrógeno ureico desde la 

sangre hacia el intestino grueso 

(Kawasaki et al., 2015), incrementando la 

disponibilidad de nitrógeno para la sínte-

sis de proteína microbiana, el mismo que 

luego se recicla mediante la cecotrofía, 

mejorando la retención de nitrógeno 

(Sakaguchi, 2003). La presencia de aceite 

vegetal en la dieta incrementó el aporte 

de ácidos grasos esenciales, tales como 

linoleico y linolénico, los mismos que 

además de proporcionar energía, regulan 

el eje hipotalámico-pituitaria-gonadal 

(HPG) y el eje hipotalámico-pituitaria-

adrenal (HPA), modulando las secrecio-

nes hormonales y la conducta animal 

(Nemeth et al., 2017). Los ácidos grasos 

omega-3 y -6 son los mayores compo-

nentes de las membranas celulares neu-

ronales que juegan un rol importante en 

la modulación de las funciones del cere-

bro, disminuyendo el estrés social y las 

concentraciones de cortisol (Nemeth et 

al., 2014). Así mismo, los ácidos grasos 

esenciales mejoran el crecimiento del 

folículo ovárico, la función lútea y el 

rendimiento reproductivo, posibilitando 

una descendencia más numerosa y de 

mayor desarrollo (Borges et al., 2019). 

 

Los períodos críticos de la gestación, 

sobre todo después de la implantación, 

son altamente sensibles a los desafíos 

energéticos leves de corto plazo, con un 

impacto significativo en el desarrollo 

embrionario y fetal, donde las señales 

alimentarias transitorias regulan tanto el 

comportamiento sexual como los pará-

metros reproductivos y el desarrollo pos-

natal de la descendencia (Kauffman et 

al., 2010), por lo que, el éxito de la ges-

tación y la salud de la descendencia de-

pende de la relación entre la alimentación 

materna y la utilización de los nutrientes 

durante la gestación y su suministro al 

embrión (Redmer et al., 2004). Una 

hembra con buena alimentación, cubre 

sus necesidades de nutrientes y satisface 

sus demandas de energía, con un balance 

energético positivo que impulsa la pro-

ducción del sistema insulina/IGF, con-

formado por insulina y los factores de 

crecimiento I y II semejantes a la insulina 

(IGF1 y IGF2), donde la insulina mantie-

ne la homeostasis de la glucosa periféri-

ca, así como la regulación de la repro-

ducción (Sliwowska et al., 2015), IGF1 

mejora el transporte placentario y la par-

tición de nutrientes a corto plazo 

(Sferruzzi-Perri et al., 2007), mientras 

que IGF2 promueve la proliferación, 

transformación y diferenciación celular 

durante la gestación (Meiyu et al., 2011; 

Ipsa et al., 2019), así como el crecimien-

to fetal (Kadakia & Josefson, 2016). El 

balance energético negativo, por el con-

trario, disminuye la producción de 

miembros de la familia IGF, con retorno 

tardío a la ciclicidad ovárica posparto y 

una fertilidad deficiente (Fenwick et al., 

2008), lo cual explicaría la menor efi-

ciencia reproductiva observada en el 

grupo control. 

 

La reproducción es uno de los procesos 

energéticos más costosos en la vida de un 

animal, por lo que requiere recursos que 

no pueden asignarse a otras funciones, lo 

que genera costos reproductivos directos, 

es decir, compensaciones entre la repro-

ducción actual y la superviven-

cia/reproducción posterior (Farlow, 

2005). Un aporte insuficiente de energía 

puede limitar el desempeño productivo y 

reproductivo, puesto que las compensa-

ciones en la asignación de energía entre 

crecimiento, reproducción y superviven-

cia están en el centro de la teoría de la 

historia de la vida (Audzijonyte & 

Richards, 2018). Cada poza estuvo con-

formada por cinco hembras y un macho, 

donde las hembras afrontaron un costo de 

reproducción desproporcionadamente 

alto con relación al macho, cuya supervi-
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vencia y éxito reproductivo fueron de-

pendientes de la eficiencia con la que 

lograron extraer la energía del alimento 

(Jeanniard-du-dot et al., 2017), en una 

cantidad mayor con relación a sus reque-

rimientos, manifestándose con un balance 

energético positivo, mayor peso y mayor 

tamaño y peso de camada de las crías del 

grupo experimental (Gurr, 1980), eviden-

ciando la hipótesis del costo acumulativo 

de la reproducción, donde los costos re-

productivos acumulados a lo largo de la 

vida reproductiva responden con un ma-

yor desempeño reproductivo (Kroeger et 

al., 2018) y una fuerte asociación entre la 

nutrición y la reproducción, donde los 

excedentes o los déficits de energía en la 

dieta, afectaron el estado metabólico, 

modularon la red neuronal hipotalámica 

de GnRH y/o la secreción de gonadotro-

pinas hipofisarias y regularon el creci-

miento folicular y la esteroidogénesis a 

nivel ovárico (De Bond & Smith, 2014). 

 

El índice de natalidad (223.6 ± 45.4 vs. 

189.1 ± 67.7%), el peso de camada 

(415.1 ± 80.2 vs. 291.3 ± 37.8) y el peso 

vivo de las madres posparto (1394.0 ± 

81.5 vs. 1161.4 ± 50.3 g) fueron las va-

riables reproductivas más significativas 

(p<0.05) a favor de la alimentación de 

concentrado fibroso con relación al forraje. 

 

A pesar de que los niveles de nutrientes 

del concentrado (energía, proteína y 

otros) fueron intermedios con relación a 

los requerimientos nutricionales de los 

cuyes, los efectos en el desempeño re-

productivo fueron significativos (Cuadro 

3), concordantes con los resultados en-

contrados en granjas comerciales de la 

costa central de Perú (Rodríguez et al., 

2015; Yamada et al., 2018), indicando 

que con una mediana tecnología en ali-

mentación animal se puede lograr res-

puestas reproductivas compatibles con el 

interés comercial, o inclusive superarlas, 

puesto que el peso al nacimiento de las 

crías y el peso al destete de los gazapos 

del grupo experimental (Cuadro 3) fueron 

mayores a los reportados, tanto para la 

sierra como para la costa (Cahui, 2019). 

 

Un referente importante para efectos 

comparativos es el trabajo realizado en 

cuyes de la línea Perú, en condiciones de 

sierra (3824 msnm), en sistema de empa-

dre continuo, en granja comercial, con 

alimentación de heno de avena, alfalfa 

fresca y alimento balanceado, en ambien-

te de 14.4 (9.6-19.2)°C (Cahui, 2019), 

con relación al cual, los cuyes del presen-

te trabajo lograron mejores respuestas en 

peso al nacimiento (148.2 vs. 175.5 g), 

peso al destete (265.3 vs. 360.9 g), ga-

nancia de peso (8.36 vs. 9.59 g/día) y 

tiempo de recría hasta peso comercial (80 

vs. 60 días), respectivamente. Dado que 

el peso al nacimiento de las crías es un 

predictor importante del peso al destete 

(Smith et al., 2007), los animales nacidos 

con alto peso mantuvieron la misma ten-

dencia en las siguientes etapas de pro-

ducción, acortando el tiempo de cría y 

recría (Surek et al., 2019), siendo eviden-

te que la alimentación con concentrado 

fibroso constituye una estrategia útil para 

aproximar los valores de la crianza fami-

liar-comercial a los de una granja comer-

cial. 

 

Desempeño productivo de los gazapos de 

recría 

 

El peso al destete de las crías fue diferen-

te entre grupos (p < 0.05); las crías del 

grupo experimental llegaron al destete 

con 52% de ventaja con relación al grupo 

control; arrastrando luego la misma ten-

dencia de sus correspondientes grupos, 

con mayores pesos en el grupo experi-

mental que en el grupo control, tanto en 

peso al nacimiento, peso al destete y peso 

comercial (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Desempeño productivo de gazapos de recría alimentados con heno 
de avena vs concentrado fibroso en crianza familiar-comercial, con fines de engorde 

 

Variable 
Heno de     
avena 

Concentrado 
fibroso 

P 

Peso inicial, al destete (g) 237.5 ± 37.2 360.9 ± 35.9 <.0001 

Peso a los 45 días (g) 540.2 ± 30.8 806.4 ± 43.1 0.0044 

Peso a los 60 días (g) 633.3 ± 31.2 926.1 ± 52.4  <.0001 

Período de recría hasta peso comercial (días) 105 60  

Peso de saca para consumo (g) 873.9 ± 68.0 926.1 ± 52.4 0.1762 

Consumo de materia seca (60 d) (g/d) 47.1 ± 2.8 52.4 ± 3.8 0.0009 

Conversión alimenticia (60 d) 7.43 ± 0.96 5.58 ± 0.99 0.2645 

Ganancia de peso vivo (60 d) (g/d) 6.41 ± 0.69 9.59 ± 1.41 <.0001 

 
El grupo experimental superó amplia-

mente en peso vivo al grupo control (p < 

0.05), con una ventaja de 46.2% a los 60 

días de edad (926.1 ± 52.4 vs. 633.3 ± 

31.2 g), logrando el peso comercial a los 

60 días de edad (926.1 ± 52.4 g), mien-

tras que el grupo control llegó recién a 

los 105 días de edad (873.9 ± 68.0 g), 

con un retraso de 45 días (Figura 1), evi-

denciando que la alimentación con con-

centrado fibroso es una mejor estrategia 

para un mejor desempeño productivo en 

un menor tiempo. 

 

Las recomendaciones nutricionales indi-

can que los cuyes en crecimiento requie-

ren una dieta con 18% de proteína cruda 

y un contenido de energía metabolizable 

de 2.80-3.20 kcal/g, con un promedio de 

3.0 kcal/g de materia seca, o una cantidad 

diaria de energía metabolizable para 

mantenimiento de 136 kcal/Wkg
0.75, para 

cuyes de 400 a 600 g de peso vivo (NRC, 

1995); sin embargo, en el presente estu-

dio, los cuyes consumieron un concen-

trado fibroso con menores niveles de 

proteína cruda (14%) y energía metaboli-

zable (3.12 kcal/g de materia seca), dado 

que en crianza familiar-comercial, la 

formulación con niveles de proteína y 

energía compatibles con las recomenda-

ciones nutricionales, colisiona con la 

disponibilidad de recursos alimenticios y 

los costos asociados, por lo que se ha 

formulado una dieta con niveles interme-

dios de nutrientes; y a pesar de ello, se 

logró desempeños productivos interesan-

tes. Una mejora de los niveles nutriciona-

les en la dieta podría lograr mayores res-

puestas productivas; sin embargo, podría 

también colisionar con la salud ambiental 

(Sampat et al., 2021). 

 

El consumo de alimento fue mayor (p < 

0.05) en el grupo alimentado con concen-

trado fibroso que con forraje (52.4 ± 3.8 

vs. 47.1 ± 2.8 g/día). El grupo experimen-

tal inició la recría, como consecuencia 

del mejor desempeño reproductivo, con 

una ventaja significativa en peso inicial 

(p < 0.05), con relación al grupo control 

(360.9 ± 35.9 vs. 237.5 ± 37.2 g). 

 

Durante la recría, los pesos vivos arras-

traron la misma tendencia, alejándose 

progresivamente, hasta evidenciar una 

brecha grande en el tiempo. La ganancia 

de peso vivo mantuvo la misma tenden-

cia, siendo mayor (p < 0.05) en el grupo 

experimental que en el grupo control 

(9.87 vs. 5.36 g/día). 
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La Figura 1 ilustra la evolución de los 

pesos vivos comparativos entre ambos 

grupos de gazapos, donde puede verse 

que el grupo experimental superó el peso 

comercial a los 60 días de recría, mien-

tras que el grupo control logró aproxi-

marse a ese peso recién a los 105 días, 

con un retraso de 45 días, es decir, el 

grupo experimental fue 75% más eficien-

te en el tiempo para lograr el peso co-

mercial. El progreso de los pesos vivos se 

puede ajustar mediante la ecuación poli-

nómica, como el mejor modelo, a través 

de la relación entre el período de recría y 

el peso de recría de los gazapos, con una 

alta bondad de ajuste (R2 0.99), para am-

bos grupos (Figura 1). 

 

Las ganancias de peso reportadas en la 

literatura son muy variables de un con-

texto a otro, de seguro por causa de la 

genética de los animales y las condicio-

nes ambientales. En un extremo, los valo-

res son tan bajos como 3.4 g/día en cuyes 

criollos alimentados con 150 g de za-

nahorias frescas, y 7.1 g/día con 100 g de 

garbanzo seco al aire, observados en 

Karachi-Pakistán, a 10 m de altitud (Shah 

et al., 2017), respectivamente, lo que 

demuestra que los niveles crecientes de 

suplementos y el consumo promedio de 

materia seca se asociaron con mayores 

tasas de crecimiento.; seguido de 10.2 

g/día en cuyes de la línea H y 10.5 g/día 

en los de la línea G, alimentados con 250 

g de chala fresca y 30 g de afrecho de 

trigo, a 200 m de altitud de la costa cen-

tral de Perú (Yamada et al., 2019); y en 

el otro extremo, con 15.6 g/día en cuyes 

del genotipo Cieneguilla-UNALM ali-

mentado con 49.2 g de materia seca de 

concentrado y forraje verde, a 300 m de 

altitud (Camino & Hidalgo, 2014), o 17.5 

g/día en cuyes machos mejorados tipo I 

del valle del Mantaro, alimentados con 

94.9 g de materia seca de concentrado y 

alfalfa fresca ad libitum, en una altitud de 

3200 m de la provincia de Jauja-Junín 

(Carbajal, 2015). 

 

 
 

Figura 1. Evolución del peso vivo de cuyes de recría 
alimentados con heno de avena vs. concentrado fibroso, hasta el peso comercial 
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Un referente importante de comparación 

sobre el rendimiento reproductivo y pro-

ductivo de cuyes de la raza Perú es el 

reporte de un contraste de los parámetros 

realizado en dos altitudes, costa (1400 m) 

y sierra (3800 m), con un sistema de em-

padre continuo, con 7 hembras y un ma-

cho por poza, y manejo tecnificado 

(Cahui, 2019), obteniendo 96% y 97% de 

fertilidad, con un tamaño de camada de 

3.00 y 2.83 crías por parto, con pesos de 

crías al nacimiento de 159 y 148 g, peso 

al destete de 280 y 265 g, y peso de mer-

cado a los 66 días con ganancia de peso 

de 10 g/día, y 80 días con ganancia de 

8.36g/día, respectivamente. A nivel gene-

ral, los resultados obtenidos en el grupo 

experimental del presente trabajo superan 

a esos datos, tanto para la costa como 

para la sierra, evidenciando que la ali-

mentación con concentrado fibroso puede 

constituir una estrategia interesante que 

podría posibilitar un mejor desempeño 

reproductivo y productivo de los cuyes a 

nivel de crianza familiar-comercial de 

Los Andes. 

 

El grupo experimental del trabajo tuvo 

una mejor conversión alimenticia (p < 

0.05) que el grupo control (7.49 vs. 

13.42, respectivamente), donde el grupo 

experimental logró 79.2% mayor conver-

sión que el grupo control. Al respecto, los 

reportes son muy variables de una fuente 

a otra. La mayoría reporta ganancia de 

peso, sin precisar el consumo de alimen-

to, lo cual dificulta la interpretación de la 

conversión alimenticia. Los valores re-

portados para los distintos tipos de ali-

mentos son conversiones tan eficientes de 

2.73 y 2.78 con cuyes machos de las 

razas Perú y Andina, respectivamente, 

alimentados con mezclas balanceadas 

integrales (Reynaga et al., 2020); segui-

das de 3.03 para cuyes mejorados de la 

raza Perú alimentados con concentrado 

(Chauca et al., 2005), o 3.32 en la fase 

compensatoria de restricción alimenticia 

con relación a los alimentados ad libitum 

(3.32 vs. 4.40) (Flores, 2021), seguida de 

7.32 a 9.48 con ensilado de maíz (Olme-

do, 2015), 8.44 a 9.13 con ensilado de 

avena (Huanca, 2007), 9.51 con mezcla 

comercial, pasto elefante y sal (Meza et 

al., 1992), hasta conversiones tan bajas 

como 13.58 en cuyes alimentados con 

cebada con tres niveles de urea (Monroy, 

1990). 

 

A la luz de los resultados, es evidente que 

un alimento elaborado tiene una mejor 

calidad que un forraje simple, desde todo 

punto de vista, manifestándose con mejor 

desempeño productivo y reproductivo de 

los cuyes y una mejor composición quí-

mica y calidad de su carne (Sánchez-

Macías et al., 2018), a pesar de que otras 

fuentes indican que la calidad de la carne 

del cuy es independiente de la calidad del 

alimento consumido, dado que los cuyes 

alimentados con residuos agrícolas, forra-

jes o concentrados (Tenelema et al., 

2016), inclusive con harina de larvas de 

moscas como fuente de proteínas 

(Herrera et al., 2022), producen una canal 

de similar calidad, mientras que otras 

fuentes refieren lo contrario, lo cual es 

necesario investigar, a fin de ofrecer al 

mercado una carne magra, nutritiva y 

saludable (Pethick et al., 2011). 

 

Conclusiones 
 

• El concentrado fibroso expresa un 

mejor desempeño reproductivo que el 

forraje (p < 0.05), con mayor peso vi-

vo de hembras (1394.0 ± 81.5 vs. 

1161.4 ± 50.3) y machos (1479.8 ± 

125.1 vs. 1287.6 ± 124.4), mayor ta-

maño de camada (2.24 ± 0.45 vs. 1.89 

± 0.68) y peso de camada (415.1 ± 

80.2 vs. 291.3 ± 37.8 g); así mismo, 

mejor desempeño productivo de gaza-
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pos de recría (p < 0.05), con mayor 

peso al destete (350.5 ± 64.6 vs. 248.8 

± 29.9) y mayor ganancia de peso a 

los 60 días de recría (9.59 ± 1.41 vs. 

6.41 ± 0.69) y menor tiempo de recría 

para lograr peso comercial (60 vs 105 

días), respectivamente. 

 

• Se concluye que el concentrado fibro-

so promueve un mejor desempeño 

productivo y reproductivo que el fo-

rraje, siendo una estrategia de alimen-

tación viable para la crianza familiar-

comercial de cuyes en Los Andes. 
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