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Con la henificación, los forrajes pierden, entre otros, vitamina C, hasta niveles de carencia en la dieta diaria del 

cuy (Cavia porcellus). Es de conocimiento que esta vitamina es esencial para los cuyes en virtud a que el orga-

nismo de estos no sintetiza vitamina C por la carencia de la enzima L-gulono-1,4-lactona oxidasa, originando 

dependencia de forraje fresco o verde. En comparación a la información disponible sobre uso de forraje fresco en 

la alimentación de cuyes, es mucho menor la información con base a experiencias de alimentación con heno, 

situación que motivó realizar este estudio, con el propósito de evaluar la respuesta animal a la sustitución total o 

parcial de alfalfa fresca (Medicago sativa) por heno, complementado con concentrado comercial enriquecido con 

vitamina C. El ensayo se realizó con 27 cuyes machos destetados a las 3 semanas de nacidos, y tuvo una duración 

de 8 semanas. Los animales fueron divididos en 3 tratamientos con igual número de repeticiones distribuidos con 

base a diseño completamente al azar. Los tratamientos fueron: T1 Forraje fresco 15 % del peso corporal (PC), T2 

Forraje fresco 7.5 % PC+heno 1.5 % PC, T3 Heno 3.0 % PC, complementado en todos los casos con concentrado 

comercial enriquecido con vitamina C administrado en este caso a libre discreción. Se determinó que mediante la 

sustitución total o parcial de forraje fresco por heno de alfalfa se obtienen resultados estadísticamente similares 

para el nivel de consumo de materia seca 3447, 3512 y 3738 g, incremento de peso corporal 790, 775 y 782 g, 

conversión alimenticia 4.36, 4.53 y 4.64 y, rendimiento de canal 70.0, 68.2 y 69.9%. Se concluye que el heno de 

alfalfa puede reemplazar total o parcialmente a la alfalfa fresca, teniendo el cuidado que otra parte de la ración 

(concentrado) aporte suficiente cantidad de vitamina C, modalidad de administración de forraje que podría adop-

tarse como nueva alternativa para la alimentación de cuyes principalmente durante la estación se estiaje. 
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Abstract 

 

J. Selva Andina Anim. Sci. 

2023; 10(1):16-29. 

In  

During haymaking, fodder loses, among other things, vitamin C, to the extent that it is lacking in the daily diet of 

the guinea pig (Cavia porcellus). It is known that this vitamin is essential for guinea pigs because the guinea pig 

body does not synthesize vitamin C due to a lack of the enzyme L-gulono-1,4-lactone oxidase, resulting in a 

dependence on fresh or green fodder. In comparison to the information available on the use of fresh forage in 

guinea pig feeding, there is much less information based on experiences with hay feeding, a situation that moti-

vated this study, with the purpose of evaluating the animal response to the total or partial substitution of fresh 

alfalfa (Medicago sativa) for hay, supplemented with commercial concentrate enriched with vitamin C. The trial 

was conducted with 27 male guinea pigs weaned at 3 weeks of age, and lasted 8 weeks. The animals were divided 

into 3 treatments with an equal number of replicates distributed according to a completely randomized design. The 

treatments were: T1 Fresh forage 15 % of body weight (BW), T2 Fresh forage 7.5 % BW + hay 1.5 % BW, T3 Hay 
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3.0 % BW, supplemented in all cases with commercial concentrate enriched with vitamin C administered at free 

choice. It was determined that by total or partial substitution of fresh forage by alfalfa hay, statistically similar 

results were obtained for dry matter intake level 3447, 3512 and 3738 g, body weight gain 790, 775 and 782 g, 

feed conversion 4.36, 4.53 and 4.64 and carcass yield 70.0, 68.2 and 69.9 %. It is concluded that alfalfa hay can 

totally or partially replace fresh alfalfa, taking care that another part of the ration (concentrate) provides a sufficient 

amount of vitamin C, a forage administration method that could be adopted as a new alternative for guinea pig 

feeding, mainly during the dry season. 

2023. Journal of the Selva Andina Animal Science®. Bolivia. All rights reserved. 

 

 

Introducción 

 

El cuy (Cavia porcellus), un mamífero originario de 

los andes de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, 

cuya aparición se remonta 2500-3000 años, desde 

aquellos tiempos, su carne fue importante fuente de 

proteína animal, principalmente del poblador an-

dino1. Su crianza es considerada de mucha importan-

cia. por constituir clave para la seguridad alimentaria 

y económica, principalmente del sector rural1,2 por 

tanto, resulta importante promover su crianza. 

Su carne posee un contenido proteico de (20.3 %) su-

perior en comparación al de otras especies domésti-

cas, bajo contenido de grasa (˂ 10 %), colesterol (65 

mg 100 g-1), alto contenido de ácidos grasos lino-

leico, linolénico, y alta digestibilidad1,3-5, es decir, se 

trata de una carne saludable, elevada calidad, por lo 

que es posible integrarla en dietas de consumidores 

con alta demanda proteica3. 

La crianza del cuy en el Perú, en los últimos 25 años 

viene experimentando cambios importantes, de una 

familiar, caracterizada por bajos índices productivos, 

a intensivas y de tipo comercial aumentando sosteni-

damente. Sin embargo, estos cambios en periodo re-

lativamente corto, no habrían sido posibles, si no se 

contara con características destacables de esta espe-

cie como su relativa facilidad de crianza, creciente 

demanda de su carne, características productivas 

(ritmo de crecimiento, capacidad de consumo de fo-

rraje muy bien desarrollada, conversión alimenticia 

(CA), fertilidad y prolificidad2,6,7. A los que puede  

 

 

 

agregarse, los aproximadamente 22 millones de ca-

bezas en el país, que representan 64 % de la pobla-

ción de cuyes en los 4 países mencionados6. 

En la producción animal, la alimentación juega un rol 

muy sustancial, en especies como el cuy, su impor-

tancia es aún mayor por el rápido crecimiento. En su 

crianza, la deficiencia de nutrientes, como la vita-

mina C produce pérdidas económicas, por cuanto 

puede ser causal de pérdida del apetito, pobre creci-

miento, heridas sangrantes que produce el escorbuto, 

y en casos severos, incluso puede causar su alta mor-

talidad8,9. 

La alimentación del cuy, principalmente se basa en el 

forraje verde (FV) por su preferencia, condición de 

herbívoro, disponibilidad en zonas de crianza1,10 y 

dependencia de vitamina C, determinada por la falta 

de su síntesis, por carencia de la enzima L-gulono-

1,4-lactona oxidasa en el organismo animal8,11. 

De otro lado, la región natural de la sierra peruana se 

caracteriza por presentar 2 estaciones bien marcadas 

durante el año, una lluviosa (octubre-marzo), y otra 

seca (abril-septiembre) con ligeras variaciones entre 

un año y otro, ocasionando grandes variaciones en la 

disponibilidad de FV. En la lluviosa, la disponibili-

dad de agua de las precipitaciones y temperatura, cre-

cimiento rápido de especies forrajeras permite abun-

dante disponibilidad y con frecuencia ocasiona exce-

dentes, sin embargo, durante el periodo de estiaje dis-

minuye drásticamente6,12. La producción forrajera de 
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una pastura en la sierra central durante la estación 

seca puede disminuir hasta 50 % en comparación al 

volumen producido en la estación de lluvias, for-

zando a los productores recurrir a la utilización de re-

siduos y subproductos de cosecha, o forrajes henifi-

cados12,13, que en muchos casos se viene usando sin 

criterio nutricional6. 

Todo excedente forrajero de la estación de lluvias de-

biera ser conservado a través de técnicas establecidas 

para ser utilizados en época de escasez. En el medio, 

la técnica de mayor difusión es la henificación, con 

la desventaja de disminuir, entre otros, el contenido 

de vitamina C. Pennacchiotti Monti & Yanssens Gu-

tiérrez14, reportaron que, de 103 mg de ácido ascór-

bico por 100 g-1 en alfalfa verde, desciende en el se-

cado a 6.6 mg 100 g-1, cantidad en esta última condi-

ción, resulta insuficiente para satisfacer los requeri-

mientos de ácido ascórbico del cuy. 

En la dieta diaria de cuyes en crecimiento, NRC15 re-

comienda que la vitamina C debe estar presente en 

20 mg 100 g-1 de alimento, situación que limitaría la 

utilización de heno de alfalfa por el insuficiente 

aporte de esta vitamina. En consecuencia, por las 

condiciones climáticas del medio, en caso de utilizar 

heno en la alimentación es recomendable incluir al-

guna fuente de vitamina C sea esta natural o sinté-

tica1,8. 

Mediante estudios de suplementación con vitamina C 

en el agua de bebida12, o en el concentrado preparado 

a base de subproductos de la agroindustria suplemen-

tados con 0.2 al 35 % de ácido ascórbico16, han de-

terminado resultados variables, que requieren mayor 

información. 

En ensayos con 5 y 10 mg de vitamina C estabilizada 

en el concentrado con exclusión de FV se ha repor-

tado menor ganancia de peso corporal (GPC) en com-

paración a aquellos alimentados con concentrado 

más FV9, pero con mayor concentración de vitamina 

C (45 y 55 mg por 100 g de concentrado), es posible 

lograr aumentos de peso similares a los obtenidos 

mediante alimentación de concentrado más alfalfa 

fresca17. Actualmente, el mercado nacional oferta 

concentrados enriquecidos con vitamina C protegida, 

con el que es posible reemplazar parte de la necesi-

dad forrajera mediante la utilización de heno. 

Debido a la menor disponibilidad de forraje fresco en 

la época de estiaje, se ha considerado la necesidad de 

realizar el presente trabajo con la finalidad de propo-

ner una modificación del sistema natural de alimen-

tación de cuyes en crecimiento y engorde mediante 

la sustitución total o parcial de la alfalfa fresca por 

heno complementado con concentrado enriquecido 

con vitamina C protegida y su efecto en el nivel de 

consumo, GPC y la CA. 

 

Materiales y métodos 

 

El estudio se realizó en el galpón de crianza de espe-

cies menores del Programa de Investigación en Pas-

tos y Ganadería de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH), ubicada en la ca-

pital de la Región Ayacucho - Perú, a una altitud de 

2760 m.s.n.m. 

Durante el periodo del experimento (febrero-marzo) 

la temperatura ambiental máxima fue de 23.5° C y la 

mínima de 10.3° C, 89.2 % de HR, y una precipita-

ción acumulada de 537.8 mm de diciembre a 

marzo18. 

Procedimiento del experimento. Las primeras tareas 

fueron la limpieza y desinfección del galpón y las 

jaulas consistente en el espolvoreo con cal viva en 

toda la superficie del galpón, culminando con la dis-

tribución de una cama a base de viruta en cada una 

de las 9 jaulas de 0.5 m2 de superficie. Las excretas 

fueron recogidas cada 2 semanas, momento que se 

aprovechó para distribuir cal sobre el piso de las jau-

las. 



Escobar-Ramírez et al.                                                                                                                                          J. Selva Andina Anim. Sci. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

19  

Paralelamente, se procedió con la determinación de 

la composición química del forraje y concentrado 

(materia seca (MS), fibra cruda, proteína total) me-

diante análisis proximal con los procedimientos 

adaptados con base al método de la AOAC19, trabajo 

realizado en el Laboratorio de Nutrición Animal. 

Según la especificación técnica del fabricante, como 

característica importante del concentrado fue la in-

clusión de vitamina C sintética protegida. 

La determinación de MS del forraje previa al experi-

mento de alimentación, sirvió de base en la dosifica-

ción de acuerdo con el estado y proporción necesaria 

en los 3 tratamientos, de manera que el forraje aporte 

el equivalente al 3 % de MS en función al peso cor-

poral (PC), proporción que se mantuvo constante du-

rante el periodo de alimentación, considerando que 

esta cantidad de forraje es insuficiente para satisfacer 

las necesidades de estos pequeños roedores con habi-

lidad de consumo muy bien desarrollado1, se les ofre-

ció concentrado para libre consumo. 

En el ensayo, se utilizaron un total de 27 cuyes (C. 

porcellus) machos destetados a los 21±3 días de 

edad, con peso promedio de 240 g, seleccionados de 

número mayor de nacidos en el mismo galpón, sin 

síntomas aparentes de algún malestar. Antes de ser 

distribuidos en sus respectivos tratamientos, se les 

identificó mediante colocación de aretes de plástico 

de diferente color para animales de cada jaula. 

El control de peso vivo (PV) se realizó en ayunas y 

en forma individual a las 8.00 am al inicio, semanal 

y al final de las 8 semanas que duró el periodo de 

alimentación, con los que se determinó el incremento 

de peso corporal total (IPT) e incremento de peso dia-

rio (IPD). 

El forraje se les suministró directamente sobre el piso 

de la jaula en una sola porción diaria. En base al re-

gistro del peso promedio de los animales al iniciar 

cada semana, se procedió de inmediato al cálculo de 

las nuevas cantidades del forraje fresco y/o de heno 

para mantener constante la proporción según los tra-

tamientos. 

A diferencia, el concentrado se midió al inicio de 

cada semana, sobre el cual fue aumentándose mante-

niendo siempre lleno los comederos. Al final de la 

semana, se totalizó la cantidad ofrecida y la residual 

(separando las heces) determinando por diferencia el 

consumo neto en cada jaula. En ningún caso, hubo 

residuo de forraje en sus 2 formas de presentación. 

Posteriormente con la información de contenido de 

humedad registrada en el laboratorio estos valores 

fueron convertidos a MS. 

Para la recarga diaria de agua de bebida, se utilizó 

una probeta graduada de 500 cm3, al día siguiente an-

tes de proveer la nueva cantidad de agua, se colectó 

el residuo en envase de plástico, registrando el resi-

duo al final de cada semana el que permitió determi-

nar el consumo neto a través de la cantidad ofrecida 

y la residual. A partir de la quinta semana fue nece-

sario duplicar la oferta de agua (en 2 bebederos) en 

T3 a fin de promover su consumo sin limitación al-

guna. 

Al final del experimento, 4 cuyes de cada tratamiento 

fueron sacrificados de acuerdo al protocolo para la 

especie1, para evaluar el peso y rendimiento de la ca-

nal (RC) en 2 formas de presentación. 

Para el control de peso de los animales, de las canales 

y los alimentos se utilizó balanza marca UWE mo-

delo MM 3000 de 3 kg de capacidad y sensibilidad 

de 0.5 g. 

Tratamientos. Fueron 3, con igual número de repeti-

ciones, y la unidad experimental estuvo constituida 

por 3 cuyes alojados en 1 jaula. T1 alfalfa verde 15 % 

PC, T2 alfalfa verde 7.5 % PC más heno de alfalfa 1.5 

% PC %, y T3 heno de alfalfa 3.0 % PC en todos los 

casos, la ración se complementó con concentrado y 

agua de bebida ad libitum, distribuidos en comederos 

y bebederos de arcilla barnizada de 500 g y 400 cm3, 

de capacidad respectivamente. 
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Diseño experimental. Los animales fueron distribui-

dos de acuerdo a diseño completamente al azar 

(DCA) y para la evaluación de la respuesta en el nivel 

de consumo de materia seca (CMS), IPC, CA y el RC 

se hizo uso del análisis de varianza (ANOVA) y para 

la determinación de las diferencias entre medias de 

los tratamientos se aplicó la prueba de Tukey. 

 

Resultados 

Valor nutritivo del alimento. En general, los valores 

determinados en la composición química del con-

centrado son similares a los declarados por la em-

presa productora. El contenido de MS para alfalfa 

fue de 22.2 %, se aprecia que el forraje aporta buena 

cantidad de agua para los animales. La proteína total 

en el forraje y concentrado se diferencian con poco 

margen. 

 

Tabla 1 Composición química porcentual de alimentos 

 

Descripción Materia seca Proteína total Fibra total Extracto etéreo ENN Cenizas 

Alfalfa 22.2 16.2 25.2 2.7 35.8 9.2 

Concentrado 92.0 17.2 12.1 3.0 40.0 9.0 

Consumo de materia seca y agua. El forraje en sus 3 

formas de presentación en general fue consumido en 

su integridad, salvo el rechazo mínimo de tallos de 

heno (2.0-3.0 g día-1) que se observó en la primera y 

segunda semana de alimentación en T3. Sobre 3.0 % 

de MS en la porción forrajera en función al PC de los 

animales, independiente al tratamiento, cada cuy 

consumió cantidades mayores de concentrado (2.18, 

2.53 y 2.83 veces), totalizando de este modo consu-

mos de 3447, 3512 y 3738 g MS, valores estadísti-

camente similares. 

De estos valores se desprende que el consumo diario 

animal-1 fue de 61.5, 62.7 y 66.7 g, valores también 

estadísticamente similares. 

De otro lado, la cantidad de consumo de agua líquida 

guarda relación directa con la proporción de heno en 

la ración. Se deduce que el consumo en T3 resulta 

mayor en 1577 y 1190 cm3 en relación a los consu-

midos por cuyes de T1 y T2, diferencia altamente sig-

nificativa (p˂0.01). Mientras que el consumo por cu-

yes de T1 y T2, a pesar de la diferencia en 387 cm3, 

resulta estadísticamente similar. Sin embargo, 

cuando a estos valores se suma el agua consumida 

en el forraje, el orden se invierte, el T1 resulta con-

sumiendo mayor cantidad (p˂0.01). 

 

 

Tabla 2 Consumo de alimento y agua animal-1 tratamiento 

 

Variables 
Tratamientos  

T1  T2  T3  

Consumo forraje g MS 1082  993  976 NS 

Consumo de concentrado g MS  2365  2519  2762 NS 

Consumo total g MS  3447  3512  3738 NS 

Consumo MS g día-1 61.5  62.7  66.7 NS 

Proporción concentrado: forraje 2.18  2.53  2.83  

Consumo de agua de bebida cm3 1986 a 2373 a 3563 b 

Consumo de agua total cm3 5868 a 4250 b 3563 b 

Consumo de agua cm3 día-1 35.5 a 42.4 a 63.6 b 
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Incremento de peso corporal. El ensayo inició con 

pesos similares entre sí (244, 236 y 242 g) en los 3 

tratamientos. El IPC, independiente al tipo de ración 

a lo largo del periodo de alimentación fue relativa-

mente uniforme, logrando al final del ensayo, ganan-

cias de peso estadísticamente similares. 

Se deduce que diariamente las ganancias de peso 

fueron de 14.1, 13.8 y 14.0 g para cuyes de los T1, T2 

y T3, respectivamente. 

Al análisis estadístico, tanto el peso final que logra-

ron los animales al cabo de las 8 semanas de alimen-

tación, así como el IPC acumulado resultan estadís-

ticamente similares. 

 

Tabla 3 Incremento de peso corporal y conversión alimenticia 

 

Variables 
Tratamientos 

T1 T2 T3  

Peso inicial g 244 236 242 NS 

Peso final g 1034 1011 1024 NS 

Incremento peso total g 790 775 782 NS 

Incremento diario g 14.1 13.8 14.0 NS 

Conversión alimenticia 4.36 4.53 4.64 NS 

Conversión alimenticia. Los valores determinados 

para la CA al final del ensayo resultan estadística-

mente similares, sin embargo, al observar semana 

tras semana pudo apreciarse que la eficiencia de uso 

de los alimentos es superior cuanto menor es la edad, 

situación que se manifiesta independiente al tipo de 

la ración. 

Peso y rendimiento de canal. Tanto el peso total 

como el rendimiento porcentual de la canal varían 

ligeramente en cada uno de los tratamientos, no evi-

denciándose diferencia estadística. 

 

Tabla 4 Peso y rendimiento de canal en cuyes mejorados 

 

Variables 
Tratamientos 

T1  T2  T3 

Peso vivo g 1118  1101  1046 NS 

Peso de canal con cabeza 783  751  732 NS 

Peso de canal sin cabeza g 655  624  605 NS 

Peso de cabeza g 128  127  127 NS 

Rendimiento de canal con cabeza % 70.0  68.2  69.9 NS 

Rendimiento de canal sin cabeza % 58.6  56.7  57.8 NS 

Cabeza en función a canal % 16.3  16.9  17.3 NS 

El registro de peso de la cabeza una vez separada de 

la canal, muestra ligera variación entre 128.0 y 127.5 

g, que representa entre 16 y 17 % de la canal, o 12 a 

11 % del PC. 

La cabeza del cuy, al ser incluido como parte con-

formante de la canal, propicia un incremento de 11.7 

% en el RC. 

 

Discusión 
 

Consumo de alimento y agua. La ligera diferencia en 

la cantidad de consumo de heno se explica por el re-

chazo parcial de los tallos en las 2 primeras semanas 

de experimentación, resultado concordante al estudio 

de alimentación a base de FV con inclusión de nive-

les crecientes de heno de avena en el que se señala 
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ligera ventaja en el consumo para el grupo de cuyes 

alimentados con avena forrajera fresca20. Los autores 

señalan, además que recolectaron residuos de heno 

no consumidos, pero no precisan en qué periodo 

pudo suceder. A diferencia, en T1 y T2, el forraje 

fresco o la combinación de este con heno fue consu-

mido totalmente. En días posteriores, iniciando desde 

la tercera semana ya no se registró rechazo alguno. 

Significa que, el forraje fresco puede sustituirse total 

o parcialmente en la ración de cuyes. 

El consumo de concentrado en cantidad superior al 

consumo de la fracción forrajera en sus diferentes 

formas de presentación, indica que estos pequeños 

animales han desarrollado una elevada capacidad de 

consumo de alimento, y que, a diferencia de reportes 

para otras especies herbívoras, una ración equiva-

lente a 3 % de MS en función al PC, resulta insufi-

ciente1. 

El consumo diario de MS es comparable a otros re-

sultados reportados para condiciones similares y pe-

riodo de alimentación10,12,21, por lo que podría seña-

larse que el heno es de fácil aceptación además de 

aportar nutrientes. Sin embargo, Camino & Hi-

dalgo16, Meza et al.22 reportaron menor nivel de con-

sumo de alimento seco, atribuible en el primer caso, 

a una mejor regulación en el consumo voluntario de-

terminado por el contenido energético de la ración en 

su conjunto, mientras que en el segundo caso podría 

atribuirse a la menor calidad y palatabilidad de espe-

cies como morera, caraca y cucarda. 

Para consumo total de MS, los resultados presenta-

dos23 son similares cuando se comparan en función al 

tiempo de alimentación con raciones consistentes en 

forraje y concentrado. 

En consecuencia, esta práctica podría considerarse 

alternativa para la alimentación durante el periodo de 

estiaje, que, por las condiciones naturales y climáti-

cas, condiciona menor ritmo en el crecimiento y con 

secuentemente, menor disponibilidad de biomasa fo-

rrajera. 

De otro lado, a mayor proporción de heno en la ra-

ción, con menor contenido de humedad en su com-

posición, se evidencia mayor consumo de agua lí-

quida (p˂0.01), resultado concordante con el reporte 

de Sánchez et al.12. Para el consumo de agua por cu-

yes de T2 y T3, la diferencia de 1190 cm3 de agua, 

aumenta a 1577 cm3 entre T1 y T3. Es decir, que, para 

raciones con mayor contenido de MS, corresponde 

mayor consumo de agua de bebida1. 

Sin embargo, si al agua de bebida consumida se suma 

el agua en el forraje, la relación de consumo del total 

de agua se invierte. Las nuevas cantidades resultan 

en 5868, 4250 y 3563 cm3 para T1, T2 y T3, respecti-

vamente, y que, al análisis estadístico, el consumo de 

T2 y T3, estadísticamente similares entre sí, resulta 

menor al nivel de consumo de T1 (p˂0.01). Conside-

rando la capacidad limitada del tracto digestivo de los 

animales8,24 podría deducirse que la mayor ingesta to-

tal de agua en cuyes de T1, podría explicar el menor 

consumo de MS, aun cuando esta diferencia es solo 

numérica como se ha mencionado. 

El promedio diario de agua ingerida por cada animal 

en la primera semana fue menor 19.7, 20.4 y 31.4 cm3 

al ingerido en la última semana 48.3, 58.6 y 90.1 cm3, 

con valores intermedios en el transcurso del periodo 

de experimentación. A mayor edad y peso de los ani-

males corresponde mayor nivel de ingesta de agua. 

Asimismo, la mayor proporción de heno en la ración 

induce mayor ingesta de agua12. 

Para el periodo de las 8 semanas de ensayo, el pro-

medio determinado para la ingesta de agua diaria por 

animal resulta inferior a 105 cm3 kg-1 reportados en 

estudios anteriores en la costa y sierra peruanas12. 

Incremento de peso. Al análisis estadístico, el IPC 

acumulado de cuyes de los 3 tratamientos en las 8 

semanas de alimentación resulta similar, significa 
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que la forma de presentación del forraje (fresca, he-

nificado o en mezcla), promueve similar incremento 

de peso, por lo que es posible sustituir la alfalfa 

fresca, pero teniendo cuidado en acompañar por un 

concentrado que suministre vitamina C, debido a la 

disminución significativa de esta en el proceso de he-

nificación14. 

El reconocimiento de la dependencia del cuy por fo-

rraje fresco por su contenido de vitamina C llevó a 

los investigadores a buscar diferentes alternativas a 

fin de evitar problemas por la carencia de esta vita-

mina. Ensayaron la posibilidad de utilizar germina-

dos de granos de cebada y de frijol chino comprando 

con chala de maíz25. Determinaron que, hasta la sexta 

semana de alimentación, todos los animales supera-

ron 700 g PC, pero a la semana siguiente, observaron 

una caída drástica en esta variable. A la octava se-

mana, los animales alimentados con los germinados 

murieron. Adicionalmente reportan que los germina-

dos de cebada y frijol aportaron 10.23 y 9.92 mg de 

ácido ascórbico 100 g-1, respectivamente, mientras 

que para la chala de maíz determinaron 14.92 mg 100 

g-1. La severa respuesta a las 8 semanas, es concor-

dante a las apreciaciones de Maynard et al.8, Guevara 

et al.9. 

En otro ensayo consistente en la alimentación de cu-

yes con concentrado más alfalfa fresca (T0) y 3 nive-

les de suplementación con vitamina C protegida (T1 

45, T2 55 y T3 66 mg 100 g-1 en el concentrado sin 

forraje) determinaron incrementos de peso de 

586.87, 632.93, 612.57 y 574.63 g en los 4 tratamien-

tos, respectivamente, con valores estadísticamente 

superiores (p˂0.05) a favor de los tratamientos suple-

mentados con dosis intermedios de vitamina C (T2 y 

T3)17. 

Sin embargo, cuando se suplementa con dosis meno-

res (5 y 10 mg) y en diferente forma de presentación 

(agua de bebida) como los utilizados por Guevara et 

al.9. la ganancia de peso resulta inferior al logrado por 

animales alimentados con forraje verde y concen-

trado, similar resultado al determinado mediante su-

plementación en agua de bebida12 en cuyo ensayo de-

terminaron diferencia solo para nivel de consumo, sin 

beneficio para la ganancia de peso o CA. 

El IPC determinado bajo el efecto de los 3 tipos de 

raciones resulta superior al reportado por Sánchez et 

al.12 no obstante la similar cantidad de MS consu-

mida, resultado que podría atribuirse a la mayor pro-

porción de forraje fresco o heno y limitada cantidad 

de cebada grano molida (10 g día-1). Resulta igual-

mente superior al reporte de Meza et al.22, resultado 

atribuible a la menor cantidad de MS consumida y al 

tipo de concentrado, por cuanto, en este caso, parte 

del concentrado estuvo constituida por harina de fo-

llaje de especies arbustivas y arbóreas, con menor 

contenido de nutrientes a los empleados en el pre-

sente estudio. 

Para un óptimo IPC son necesarios tanto la cantidad 

como la calidad de la ración, así como la proporción 

de forraje y concentrado consumido. Sobre este úl-

timo, el resultado expuesto por Lozada et al.10 es con-

cluyente. En cuyes alimentados únicamente con fo-

rraje, reportan ganancias de peso diario de 6.40 g, 

pero incluyendo cantidades limitadas de granos mo-

lidos, las ganancias fueron mayores (7.70, 8.14 y 

8.68 g día-1). 

Andrade Aulestia et al.20 informaron ganancias simi-

lares (14 g animal-1 día-1), mediante alimentación con 

forraje fresco y concentrado, pero a medida que fue-

ron reemplazando el forraje fresco por heno de 

avena, el IPC fue disminuyendo en relación inversa a 

la proporción de heno (11.5-11.09 g día-1), resultado 

distinto al obtenido en el presente estudio, situación 

que podría atribuirse a una diferencia en la calidad de 

los henos empleados. 

Mediante alimentación con forraje limitado más con 
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centrado, se ha reportado mayores ganancias de peso 

(15.6-15.4 g animal-1 día-1), diferencia que podría ex-

plicarse por el genotipo de los animales, por cuanto, 

en el mismo ensayo, observaron diferencias en los 3 

genotipos evaluados en el estudio16. 

En general, el IPC obtenido en otros países, para con-

diciones similares de alimentación y edad son algo 

menores a los determinados en el Perú, situación que 

podría estar relacionado por la calidad genética de 

cuyes4,26. 

Independiente al efecto de los tratamientos, los cuyes 

alcanzan tempranamente el peso de comercialización 

que demanda el mercado regional y nacional 920-950 

g. 

Considerando que mediante la sustitución parcial o 

total de forraje fresco por heno se ha obtenido CMS 

e IPC estadísticamente similares, esta nueva forma de 

presentación en la ración de cuyes es factible princi-

palmente en periodos de estiaje, caracterizado por la 

menor disponibilidad de forraje13, teniendo el cui-

dado de complementar con un concentrado que 

aporte suficiente cantidad de vitamina C, debido a su 

disminución en el forraje conservado14. 

Convendrá continuar estudiando el empleo de heno 

en la alimentación de cuyes, considerando el periodo 

de estiaje, que en el caso peruano comprende desde 

abril hasta septiembre. 

Conversión alimenticia. Aun cuando la diferencia en 

la eficiencia de CA tiende a disminuir mínimamente 

con la inclusión de mayor nivel de heno, tratándose 

de ración mixta puede considerarse adecuado. Esta 

ligera diferencia podría atribuirse a sucesos en las 

primeras semanas, por cuanto, pudo observarse li-

gera ventaja en el IPC en las primeras 2 a 3 semanas 

de experimentación, a favor de T1 y T2. 

En ensayo consistente en la alimentación de cuyes 

con forraje restringido y con mayor proporción de 

concentrado en la dieta obtuvieron mejores resulta-

dos en cuanto al uso de alimento en IPC16. A edad 

similar de sacrificio, según grupo genético, para los 

mejores ecotipos, reportan haber obtenido valores de 

3.14 y 3.54, concluyendo que esta variable está in 

fluenciada por la genética. 

Otro factor que influye significativamente sobre el 

índice de CA es el tipo de ración. Los componentes 

de la ración, la proporción de forraje/concentrado, 

son aspectos a tener en cuenta en la producción ani-

mal. La suplementación con insumos que poseen ma-

yor densidad energética, como el grano de girasol, 

mejora la CA10. Al utilizar granos molidos en canti-

dad limitada o mediante la búsqueda de la posibilidad 

de uso en alimentación de recursos forrajeros de me-

diana a baja calidad, diferentes autores reportan va-

lores muy variables, cifras que van desde 7.0 hasta 

10.412,20,23. 

Resultados similares al determinado en este estudio, 

fueron reportados por Apráez Guerrero et al.26 en el 

ensayo conducido con cuyes machos enteros y cas-

trados, sin embargo, las hembras resultan menos efi-

cientes en CA y en IPC. Asimismo, Castro-García & 

Nava27 informaron resultados similares para el índice 

de transformación mediante la inclusión de niveles 

crecientes de harina de Cajanus cajan (“gandul”) en 

la preparación de concentrado. 

Hinojosa-Benavides et al.28 reportaron mejor CA 

para la ración compuesta por alfalfa más forraje 

verde hidropónico (FVH) (4.24), pero cuando el 

FVH se combina con follaje de camote desmejora la 

CA (6.84), sobre el cual los autores atribuyen a la di-

ferencia en la digestibilidad. 

Sin embargo, con una ración balanceada y animales 

genéticamente superiores es posible mejorar la CA 

como ha sido reportado por Chauca Francia et al.29, 

para cuyes de línea sintética (3.68). 
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Considerando similar respuesta en los 3 tratamientos 

con relación a la utilización de los alimentos, el re-

emplazo de forraje fresco por heno constituye una al-

ternativa para la época de estiaje. 

Peso y rendimiento de canal. El peso de canal (PCA) 

y RC independiente a la inclusión o no de la cabeza, 

patitas y vísceras comestibles son estadísticamente 

similares, quiere decir, que el heno en reemplazo par-

cial o total de forraje fresco no ha influido sobre po-

sible cambio en ambas variables. Pero lo que se ha 

observado es que, a mayor PC alcanzado por el ani-

mal, corresponde mayor RC. 

El PC incluyendo la cabeza y patitas registrado su-

pera significativamente a los reportados por otros in-

vestigadores4,20,30, quienes obtuvieron canales con 

peso entre 453 y 533 g, y 62.0-67.7 % de rendi-

miento, atribuible al factor genético. Por otro lado, 

Chauca Francia et al.31 informaron canales con peso 

de 672-685 g, resultando igualmente inferior, pero en 

este caso, este podría atribuirse al menor PC de los 

cuyes al momento del sacrificio (922 y 933 g), apre-

ciación concordante a las establecidas por otros in-

vestigadores32,33, quienes al referirse a los observados 

en ganado bovino y ovino afirman que a mayor PV y 

a más horas de ayuno corresponde mayor rendi-

miento de la canal. 

Meza et al.22 informan resultados muy variables, con 

RC de 76.3, 68.8 y 58.1 %, atribuyendo esta varia-

ción a insumos utilizados en la preparación de con-

centrado y la genética animal. El menor porcentaje 

corresponde al rendimiento obtenido en cuyes ali-

mentados con 20 % de harina de Hibiscus rosa-si-

nensis (cucarda), situación que debe tenerse en 

cuenta al seleccionar fuentes para la inclusión en la 

dieta. Resultados similares a los del presente estudio 

fueron reportados producto de ensayos con caracte-

rísticas similares de alimentación y genética ani-

mal9,21,34-36. 

De otro lado, el rendimiento de carcasa guarda rela-

ción con el PC al momento del sacrificio. Al res-

pecto, Huamán et al.37, reportan valores más bajos 

(61.8, 61.9 y 62.8 %) al sacrificar animales con me-

nor peso al del presente estudio (876.6, 714.6 y 879.9 

g). 

Sin embargo, la mayor variación en el RC está deter 

minado por los componentes considerados; al descar-

tar la cabeza, patitas y vísceras comestibles, de 68.2-

70.0 %, baja significativamente a 56.9-58.6 %, valo-

res similares a los determinados para otras especies 

animales32,33, siendo necesario continuar con mayor 

número de estudios para ampliar la información. 

El RC libre de la cabeza es similar a los determinados 

por Chauca Francia et al.29, Bernal & De la Cruz38. 

De los resultados reportados por estos últimos, podría 

deducirse que los cuyes no mejorados podrían po-

seer, cabeza de tamaño y peso ligeramente menor en 

comparación a los cuyes mejorados. 

En cuanto a la metodología para la obtención de la 

canal hay necesidad de uniformizar criterios, por 

cuanto, actualmente la mayoría ha optado por incluir 

la cabeza, patitas, vísceras y la piel, más por costum-

bres regionales1 que por su contribución de nutrien-

tes39. 
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