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COMPENDIO 

Las variables consideradas en el ensayo 

fueron tamaño y peso de la camada al 

nacimiento y al destete, peso por gaza

po al nacimiento y al destete, peso total 

de gazapos al nacimiento y destete y 

mortalidad. Los 88 animales (80 hem· 

bras y ocho machos) se distribuyeron 

en dos bloques y ocho unidades experi

mentales; los cuatro tratamientos, repe

tidos dos veces, fueron: apareamiento 

intensivo con y sin cama, apareamiento 

semi-intensivo con y sin cama. Se en

contró menor porcentaje de mortalidad 

en el ap_areamiento semi-intensivo. Los 

mejores resultados en cuanto a peso y 
tamaño de la camada y peso por gaza
po al destete se obtuvieron con el apa· 
reamiento semi-intensivo, sin ~e hubie· 
ra significancia estadística. El aparea· 

miento intensivo presentó, aunque sin 
diferencia estadísticamente significativa, 
mejores resultados en el número y peso 

total de gazapos. 
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ABSTRACT 

The research was carried out to evalua
te the influence of intensive and semi· 
intensive mating systems, and the use 
or lack of use of a wood shavings bed in 
the production of criollo guinnea pigs 
(Cavia porcellus). in respect to the 
weight and size variables of the litter at 
birth and weaning, total weight of new· 
ly·born at birth and weaning, weig.ht 
per newly·born at birth and weaning 
and mortality rate. The experimental 
desing used was random blocks, using 
88 animals, (80 females and 8 males), 
distributed in two blocks, and eight ex
perimental units. The tour treatements 
were: intensive mating with and wi· 
thout a bed , semi-intensive mating with 
and without a bed. The lowest rate of 
mortality was found in the semi·intensi
ve mating. The best results for weight 
and size of the litter, the same in res
pect to the weight per newly·born at 
weaning were obtained in thé semi-in· 
tensive mating without there estadísti
ca! significante. The intensive mating 
showed despite lack of stadistically 
significan difference, better results for 
the number and total weight of the 
newly-born guínnea pigs. 
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l. INTRODUCCION 

La demanda creciente de proteína de orígen animal conduce a la urgen
cia de buscar fuentes de buena calidad, bajo costo y fácil producción in
cluyendo los recursos alimentarios proporcionados por especies poco co
nocidas en el medio, pero potencialmente explotables como es el caso del 
cuy (Cavia porceUus). Por esta razón, el Centro de Investigación Tropical 
del Cuy (CINTROCUY} ha trazado un programa para estudiar aspect o s 
de manejo, nutrición, reproducción, adaptación, mejoramiento y sanidad 
de la especie . 

En el sistema de apareamiento intensivo las madres permanecen en un 
mismo sitio toda su vida reproductiva y allí lactan sus crías durant e 15 
días; en el semi-intensivo las hembras paren y amamantan a sus gazapos 
en una poza de maternidad y al cabo de lO días vuelven a la poza de re
producción. El sistema de aparcamiento intensivo aprovecha el celo fértil, 
que presentan el 80 ojo de las hembras unas dos o tres horas después del 
parto (Aliaga, 1), impidiendo su descanso sexual; en el semi-intensivo las 
madres descansan de 16 a 18 días después del parto, período de dur a · 
ción normal del ciclo estral (Caicedo, 3). 

Mientras que en el sistema intensivo se obtiene mayor número de crías, 
con diferencia estadísticamente significativa; los mejores pesos de las crías 
con diferencia altamente significativa, se alcanzan en el semi-intensivo 
(Aliaga y Pezo, 2; Pezo, 4), al igual que mayor número de c rías desteta
das por madre y por año (Aliaga y Pezo, 2). Sin embargo, en otra inves
tigación, a pesar de que en el semi-intensivo se produjeron más crías y en 
el intensivo mejores pesos al nacimiento y al destete, las diferencias no fue
ron estadísticamente significativas (Caicedo et al, 3). 

El presente trabajo busca contribuír al conocimiento de sistemas ade
cuados de crianza y manejo de cuyes en piso s cálidos, evaluando los sis
temas de apareamiento intensivo y semi-intensivo bajo condiciones de pi
so, con y sin cama de viruta de madera. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un galpón de 80m2 y piso de concreto dividido en corrales 
de madera (pozas) de 1m de ancho por 1.4 m de largo y 0.60 m de altura, 
desinfestadas (creolina y formol al 30 o/o) y rociadas con cal. El piso de 
cinco de las pozas se cubrió con una capa de viruta de madera (5 cm) , la 
que se cambiaba cada semana. Cada poza disponía de pastera, comedero 
de madera para concentrado y tres bebederos de vidrio. 
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Los cuyes criollos, recolectados en 27 localidades del piso cálido del Va
lle, se vcrm ifugaron (Fembendazol) y cada vez que se apreciaba infesta
ción m arcada de ectopárasitos, se bañaron con soluciones fosfo radas. Los 
animales se alimentaron con pasto elefante Pcnnisetum purpureum ) a vo
lun tad y 30 g diarios de concentrado comercial por animal. 

Se utilizó un diseüo experimental de bloques al azar distribuyendo los 
88 animales en dos bloques (sistema de apareamiento) , ocho unidades ex
perimentales (lO hemb ras por un macho). Los cuatro tratamientos , con 
dos repeticiones, fueron: aparcamiento intensivo con cama (T1 ), aparea
miento in tensivo sin cama (T2 ) , apareamiento semi-intensivo e o n cama 
(T3 ) y aparcamiento sem i-intensivo sin cama (T4 ). Se registraron las va
riables tamaño y peso de la carnada al nacimiento y destete durante tres 
partos, peso de los gazapos al nacimiento y destete y la mortalidad. 

3. RESULTADOS Y OlSCUSJON 

3.1. Tamaiio de la camad~l al nacimiento y destete. 

El tamaño de la carnada al nacimiento, considerando los t res partos, 
fluctuó entre 1.59 (T 3 ) y l. 76 gazapos (T1 ). Aunque el apareamiento in
tensivo prescn tó en promedio camadas m <is grandes (l. 7 4 gazapos) que el 
semi-intensivo ( 1.61 ), la diferencia no llegó a ser estadísticamente signifi
cativa. De igual modo, la condición de piso no presentó efectos en el ta · 
maño de la camada. 

Al destete, el tarnai\o de la camada fluctuó entre 1.55 (T 1 y T2 ) y 1.67 
gazapos (T 3 ), diferencias no estadísticamente significativas. La reducción 
en el tamal) o de carnada al destete para el sistema de apareamiento in ten· 
sivo, se explica por un mayor porcentaje de mortalidad (15.4 o/o). 

3 .2. Mortalidad de gazapos. 

El sistema de apareamiento semi-intensivo presen ta, aunque sin signifi
cancia estadística, menor porcentaje de mortalidad (9.6 vs 15.4 o/o). Lo 
anterior puede ser ocasionado por las características de los sistemas, que 
implican en el intensivo mayor número de animales por unidad de super
ficie y por tanto mayor traumatismo y competencia por alimen to. En el 
sistema semi-intensivo las condiciones son más favorables para los gaza
pos. 

3.3. Peso por camada al nacimiento y destete. 

El peso promedio por carnada al nacimiento fluctuó entre 176.8 (T2 ) y 



19l. 9 g (T 1 ) . En el sistema de apareamiento semi-intensivo se logran pe
sos mayores (187.1 g) que en el intensivo (184.4 g), sin embargo, las di
ferencias no llegan a ser estad í sticam en te significa ti vas. De igual m o d o , 
aunque se o btuvieron mejores pesos promedios en la condición de p iso 
con cama, no fué estadísticamente significa tiva la diferencia respecto a 
los pesos en la condición de piso sin ca m a . Aunque en el T2 el peso pro
med io por camada fué menor, las diferencias con los dem ás tratamien tos 
no fuero n estadísticamen te significativas. En general, e l efecto ele los d os 
sistemas de apareamiento y de las dos cond iciones de piso es s im ilar en 
todos los casos. 

Al destete el peso por camada oscila entre 309.4 (T2 ) y 355.8 g ( T 3 ), 

sin presentar di ferencia estadísticamente significativa. 

El menor peso obtenido promediando las dos condiciones de piso en el 
aparcamiento intensivo ( 184.4 g al nacimiento y 3 12.1 g al destete) e o n 
respecto al apareamiento semi-intensivo (1 87 .1 y 341.8 g respect ivamen· 
te), puede explicarse por las características negativas del sistema intensi
vo que implica mayor número de animales por un idad de superficie e o n 
el consecuen te aumento de la competencia por alimento y la mayor fre
cuencia de los traumat ismos sobre los gazapos po r parte ele los adultos. 

3.4. Peso por gazapo al nacimiento y destete. 

Los pesos por gazapo al nacimiento oscilaron en trc 86.8 (T 2 ) y 118.8 g 
(T 3 ) , sin sign ifican cía estadística. 

Aunque sin prest·ntar diferencias estadísticamente signifi~1tívas, se ob
tuvieron mejores resultados p romediando los pesos de cuyes con y sin ca
ma en el apareamiento semi-in tensivo ( 115 .1 g) que en el intensivo (97.4 
g por gazapo). 

Al des tete el peso p romedio por gazapo fluctuó entre 19 7. 9 (T 2 ) y 
21 2.2 g (T3 ) , sin presen tar significancia estad ística . 

En el sistema de apareamiento semi-intensivo se obtuvieron los mayo· 
res pesos promedios al nacimiento (115.1 g) y destete (208.0 g),loque se 
puede explicar por la menor competencia p or alimento, debido a que en 
lO de los 15 días de lactancia los gazapos tienen la oportunidad de ser ali
m entados mejor por la madre, y por otra parte, disminuye la competen
cia en el acceso al forraje y concentrado . 

3.5. Peso total por gazapo al nacimiento y destete 

El peso total al nacimiento fluctuó entre 2344.9 (T4 ) y 2739.8 g (T2 ). 
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Aunque en el apareamiento intensivo se logran mejores resultados al naci
miento (2696- 5 g),con relación al semi-intensivo (2533.0 g),la diferencia 
no llega a ser estadísticamente significativa. 

Al destete el peso total por gazapo fluctuó entre 3802.9 (T 3 ) y 4390.4 
g (T 2 ), diferencias que no presentaron significancia estadística. 

En cuanto al peso total de los gazapos al destete, se encontró m e j o r 
rendimiento en el sistema intensivo (4209.4 g) que en el semi-intensivo 
( 4082.6 g), resultados que se explican porque en el apareamiento intensi
vo el macho permanece junto a las hembras, favoreciendo el aprovecha
miento del celo post-parto y logrando así mayor número de gazapos y 
por tanto, mayor peso total. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Los sistemas de apareamiento (intensivo y semi-intensivo) y las con
diciones de piso (con y sin cama) no influyeron en forma estad ísti
camente significativa en el tamaño de las camadas al nacimiento y 
al destete. 

4.2. El sistema de aparcamiento intensivo presenta, sin ser estadísticamen
te significativo, mayor porcentaje de mortalidad (15.4 ofo) que el 
semi-intensivo (9.6 ofo). 

4.3. El efecto de los dos sistemas de apareamiento y las dos condiciones 
de piso sobre el peso de las camadas al nacimiento y al destete n o 
fué estadísticamente significativo. 

4.4. El peso promedio por gazapo al nacimiento y al destete no fué afec
tado en forma estadísticamente signi fica tiva, ni por los sistemas de 
aparcamiento ni por la condición de piso. 

4.5. El peso total de los gazapos al nacimiento y al destete, logrado en ca
da uno de los tratamientos, no varió significativamen te por efecto de 
las condiciones de piso y de los sistemas de apareamiento. 

4.6. En general, sin que haya diferencias estadísticamente significativas , 
el sistema semi-intensivo presentó mejores resultados en el peso de la 
camada al nacimiento y destete, tamaño de la carnada al destete, pe
so de los gazapos al nacimien w y al destete, y menor porcentaje de 
mortalidad. El sistema intensivo presen tó mejores resultados en el 
tamaño de la camada al nacimiento y en el peso total de los gazapos 

al nacimiento y al destete. 
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