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El cuye Cavia 1?9rcellus cano recurso potencial para la 
obtenci6n de prole!na animal en la al lmentac i6n humana: Estudio 
recap!tulatl vo. Tesis presentada por &'lselda áierrero Mara bajo 
la asesorta del M.V.Z. Renato Olvera Nevarez y el M.V.Z. Fernando 
Pérez-GI 1 Rano. 

En este estudio se desarrollan tanto aspectos clfn!cos cooo 
zootécnicos con respecto al cuye Cavia porcel lu~ , con el ffn de 
poder conocer lo relevante de--esla espec e y as! poder 
desarrollar su crianza para consumo humano. Se manejan aspectos 
anatOmlcos, flslolOglcos, genéticos, reproductivos, Instalaciones 
y manejo, alimentaclOn, enfennedades, costos de producci6n, 
lndustrlallzaclOn, su valor nutrlclonal y la problem~tlca actual 
de nutrlclOn en el hoobre. Actualmente existen muchas reglones 
en la RepObllca f't!xlcana que corresponden a m~s del 50% del 
territorio nacional, donde existen problemas muy graves de 
desnutrlclOn protefnlco-calOrlca, ya que aunque existen otras 
industrias para la producción de carne, estas no resuelven el 
problema, por lo tanto, con este trabajo se presenta una 
alternativa de protefna de origen animal destinada 
principalmente para su desarrollo en las zonas marginadas, 
asimismo para todo aquel que desee Iniciarse en la explotaclOn de 
esta especie, permitiendo de ésta manera desarrollar una 
alternativa para Inhibir en gran me<:lida este problema. 
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IllTRODUCCION 



El crecimiento poblacional desmedido, el cambio en la 
econoola mundial y otros factores, han desarrollado una crisis 
al lmentarla que ha afectado a los paises en desarrollo y 
principalmente a las zonas marginadas. La desnutriciOn calOrico
prote!nlca es el mayor problema con que se enfrenta la humanidad 
actualmente (*)(15,27,28,30 ). 

El aspecto mas Importante en la búsqueda de nuevas fuentes 
de altmentac!6n es Ja necesidad de protelna adecuada, 
especialmente en reglones donde Ja carne y el pescado estan 
disponibles en cantidades limitadas, ya que las protelnas de 

. origen vegetal no son nunca coopletamente satisfactorias, debido 
a que uno o mas de sus amtnoactdos esenciales se encuentra en 
proporciones Inferiores a 1 as Optimas ( * )(28 ,50, 154 ). 

Lo que los paises en desarrollo necesitan es un Incremento 
en la calidad de Ja protetna y su disponibilidad para la gente 
pobre. Para esto se deben de utll izar y explotar Jos recursos 
existentes, aunque esto lmpl !que una modificaci6n en los habitas 
de altmentaci6n, lo cual se puede lograr a través de la educacl6n 
nutricia. Asimismo, la relevancia para disminuir Ja deficiencia 
de protetna dependera de que los productos nuevos sean baratos 
(15 ,27,28,154 ). 

El problema de la protelna es muy complejo. Los paises 
desarrollados consumen un pr(Jlledio de 96 g por persona por dla, 
del cual la mitad es de origen animal, excediendo esto los 
requerimientos diarios de protetna. En paises en desarrollo se 
consume un pr(Jlledlo de 57 g de protetna diariamente, Ja cual es 
utll izada por ccropleto para cubrir las deficiencias de energla. 
En el caso de madres embarazadas o en lactaci6n, estas necesitan 
de requerimientos adicionales de protetna (28,49,50). 

La deficiencia de protetna produce bajo tono muscular, menor 
resistencia a enfermedades, an~ia, impide o retrasa el 
desarrollo del crecimiento del orno, retarda la recuperaci6n de 
enfermedades, retraso menta!, etc. (*)(49 ), 

Existen muchas especies animales sin explotar a las cuales 
el paladar del consumidor se puede adaptar, una de ellas es el 
cuye. El cuye es una especie favorablemente aceptada por su 
gustosldad, por ser potencial de protetna animal y fuente de 
ingresos. Esta especie ha tenido gran acogida por su mansedumbre, 
f!cil manejo, cal !dad de su carne, rapida reproducción y buena 
conversión al lmentlcla. Debido a sus caracterlsttcas flsloJOglcas 
no C(Jllpite por al lmento con otras especies ni con el hcrobre 
(116,134). 

*) 1'bore, L.F. y Colllns, J.: El Hambre en el M.mdo, diez mitos. 
Editado por COPIDER, Institute for food develo¡:xnent pol lcy. 
Trabajo sintetizado por Agullar, V.A. Fac. de M!d. Vet. l 
Zoot. Universidad Nacional AutOncroa de ~co:- ~co';-u:t., 
l'J!l{T, 
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Partiendo del hecho de que el problema de desnutriciOn 
radica en la falta de prolelna de origen animal, con este trabajo 
se pretende apoyar la crianza de estos animales, la cual es 
productiva y rentable, siempre y cuando exista el manejo 
adecuado; ademas, los costos por concepto de al imentaciOn son 
bajos ya que se utiliza el desperdicio de frutas y verduras de la 
regiOn, sin requerir de instalaciones especiales y adaptandose 
fkilmente a cualquier situac!On de estrés. De esta manera no 
sOlo se pretende resol ver el problema de alimentaciOn y 
producciOn de protelna animal, sino que ademas, se generar1an 
ingresos que se obtendr!an con la venta de los subproductos como 
son la piel, huesos, estiércol, etc. (47,48,56,74,173,176,179), 

El presente trabajo se diseM pensando en las necesidades 
que tiene no sOlo ~~xlco, sino todo el mundo, de al !mentar 
correctamente y satisfacer las necesidades de la poblac!On en 
cuanto a protelna animal se refiere, ya que la primera tarea de 
un pats es mejorar la cantidad y calidad de su nutriciOn. 

Considerando que no existe un escrito que contemple todos 
los aspectos sobre esta especie, se pretende aprovechar este 
trabajo para incluir todo lo relevante a la misma. 

La lnformaciOn requerida y actual izada se obtuvo de 
diferentes bancos de datos, tales como: Universidad Nacional 
AutOnoma de ~xico, CONACYT, Instituto Nacional de la NutriciOn, 
Embajada de Cclombla, Embajada de PerQ, Embajada de Argentina y 
algunos 1 ibros que se se~alan en la bibliografla a nivel 
internacional. 
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CAPITULO 1: 

CONSIOERACIONES GENERALES 



CLASIFICACION TAXONOMICA 

La siguiente infonnaclc'.\n sobre claslflcacll\n taxon&nlca fue 
extralda de Cabrera (1960) (16), con la cual concuerda a grandes 
rasgos el resto de la literatura consultada al respecto 
(13, 16,29,56,72. 75,84, 107, 112, 128, 180, 182, 184): 

ANTECEDENTES 

1758- MJs Unné 
1766- Cavia Pallas 
1772- Lepus f.blina 
1788- Calva Gnelln 
1802- Pi;¡ out 1 Lacépéde 
1812- Anoema F. Cuvler 
1817- Hydrochoerus F. Cuvler 
1827- Cobaya !i'ifflth 

Quedando como .I!E9_- Cavia cobaya, Pal las: MJs porcellus Llnné 

Cavia aperea, Erxleben 
Cavia aperea aperea, Erxleben- 1777 
Cavia aperea, Gnelin- 1788 
Pi;Jout 1 a pe rea, Lacépéde- 1802 
Hidrochoeru aperea, F. Cuvler- 1817-18 
Anoema hilarla, E. l:eofroy- 1820 
Cavia azarae, Llchtensteln- 1823 
Cavia leucopyga, Brandt- 1815 
Cavia aperea aperea, Tate- 1935 
Cavia aperea azarae, Tate- 1935 
Cavia gulanae, Huckinghaus- 1961 
Cavia pamparum, Mis sola y Flores- 1967 

Cavia aperea hypoleuca, Cabrera 
Cavia cobaya, f.breau- Salnt-Mky-1801 
Cavia aperea, Rengger- 1830 
Cavia azarae, Thanas- 1901 
Cavia porcellus aperea, Bertoni- 1914 
Cavia rufescens pamparum, J,Allen- 1910 
Cavia aperea azarae, Thanas- 1917 
Cavia aperea hypeleuca, Cabrera- 1953 
-Esta es la forma de aperea que se ha venido denominando 
equivocadamente azarae. 

Cavia aperea resida, Thomas 
Cavia resida, Thanas- 1917 
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Cavia fulgida, Wagler 
Cavia obscura, Lkhtenstein- 1823 
Cavia fulg Ida, Wag ler- 1831 
Cavia rufescens, l.und- 1841 
Cavia nlgricans, Wagner- 1844 

Cavl a nana, Thanas 
Cavia nana, Thanas- 1917 
Cav la nana, Cabrera- 1961 
Cavia nana, Huck inghaus- 1961, lo incluye en aperea 

Cavia pamparum, Thanas 
Cavia cobaia, Waterhouse- 1839 
Cavia aperea, Waterhouse- 1848 
Cavia leucopyga, Burmelster- 1879 
Cavia porcella, Pmeghlno- 1898 
Cavia rufescens pamparum, Thanas- 1901 
·cavia pamparum, Thmias- 1917 

Cavia porcellus (Linné 1758) 
El autor Incluye en esta especie las dos formas de cuyes que 
se han descrito de paises de la cuenca del Pmazonas. 
Cavia porcel lus, Husson- 1978, usa el término para los 
danéstlcos 

Cavia porcellus anolalme, J.A. Al len 
Cavia anolaime, J.A. Allen- 1910 

Cavia porcellus gulanae, Thomas 
Cavia leucophyga, Cabanis- 1848 
Cavia porcel lus gutanae, Thanas- 1901 
Cavia porcellus venezuelae, J.A. Allen- 1911 
Cavia gu lanae, Thmias- 1917 

Cavia porcellus porcellus, Linné 
1'\Js porcellus, Linné- 1758 
Cavia cobaya, Pallas- 1766 
Cavia porcellus, Erxleben- 1777 
Lepus ninlmus, f.blina- 1782 
Cal va cobaya, Gnel In- 1788 
Hydrochoeru cobaye, F.Cuvier- 1817 
Cavia aperea beta porcel lus, Flscher-1829 
Cavia cutleri, Bennett-1830 
Cavia longipllis, Fltzlnger- 1878 
Cavia porcellus porcellus- 1953 
Es el usado como animal danéstico y de laboratorio en todo 
el mundo, Se menciona cmio slnOnlmo apereoldes, gracllls y 
robusta. 

Cavia tschud 11, Fltzlnger 

Cavia tschudil atahualpae, Osgood 
Cavia atahualpae, Osgood 
Cavia tschudii atahualpae, Thomas- 1917 
Cavia tschudll stolida- 1926 



Cavia tschudli osgocdi, Sanbom 
Cavia tschudli osgool- 1949 

Cavia tschudi 1 sedal Is, Thonas 
Cavia tschu<l ! 1 pal 1 Id lar, lhonas- 1925 
Cavia tschu<l li sedal Is, Thonas- 1920 

Cavia tschud!i tschudil, Fltz!nger 
Cavia cutleri tschudll- 1844 
Cavia tschudll, fitzlnger- 1857 
Cavia leucopyga tschudll, Trovessart- 1880 
Cavia tschudil tschudll, Thooas- 1917 
Cavia tschudl! pal lidio, Thooas- 1927 
Cavia tschud !I arequ!pae, Osgood· 1919 
Cavia (cavia) tschudli tschudii- 1951 

Cavia tschud i i umbrata, Thooas 
Cavia tschudl! l.illbrata, Thonas- 197 
Cavia tschudii festlna- 1927 

los diferentes autores no coinciden respecto a la 
subdlvlsl&l en especies y subespecies que se manejan de diferente 
manera según la literatura consultada, asl que a contlnuaclOn se 
resume ccino quedarta la claslflcaciOn taxon6n!ca según las 
concordancias de la mayorta de las fuentes y la opln!On mas 
generalizada ( **). 

CLASIFICACJON 

REINO- M !mal ia 
PHVLUM- Chardata 

SUBPHYLUM- Cranlata 
CLASE- Mirllmal la 

SUBCLASE- Thelra 
INFRACLASE- Eutherla 
ORDEN- Rodent la 

SUBORDEN- Hystricanorpha 
SUPERFAMILIA- Cavioldae 

FAMILIA- Cavlldae 
SUBFAMILIA- Cavl!nae 

GENERO- Cavia (Pal las) 
ESPECIES- r~ng 
~ nana 
porcellus. 

~ 

**) Or. Fernando cervantes Reza, ~pto. ZoologU, Inst. 
Biologfa, U.N.A.M., Conunicac!On personal, 1990, 
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LOCALIZACION GEOGRAF!CA 

El género cavia se localiza principalmente en Sudam~r!ca en 
fonna natural teniendo como dlstr!buciOo la siguiente (F!g. 1 ): 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

COLOMBIA 

CHILE 
GUAYANA 
GUYANA 
PARAGUAY 
PERU 
SURINAM 
URUGUAY 

VENEZUELA 

c. aperea (16,84,128,184) 

C. ~illl~ªauir (16) c. se u 1 (16,84,128,184} 
c. iiaña"l'Tii,29,84, 128, 184) 
c. llil'iudli (16,84,128,184) 
c. nirYa \16,29,84, 120. 184 i c. r~191aa (16,29,84, 128, 184) 
c. porcerrus (16, 128, 184) 
c. porcellus (16,128) 
c. rnüg (84,184) c. se ii (84, 128, 184) 
c. jiOrms (16,29, 128) 
c. aperea (1 B4) 
c. tpehed (16 ,84, 128, 184) 
c. se u i! (16,84,128,184) 
c. aperea (128) 
c. aperea (84, 128, Hl4) 
C. pamparu¡

8 
(16) 

c. a¡¡ecea 4,118) 
c. porcenus (16, 128) 

C. poreellus se utiliza para nombrar al cuye dom~st!co, 
utll izado como animal de experlmentac!On en laboratorios o como 
mascotas. De aht que se encuentre en todo el mundo. El cuadro 
anterior muestra los patses donde se desarrollaron en fonna 
natural, pero ahora, debido a la difuslOn que ha tenido se puede 
encontrar en patses de donde no es or.\ginario. 
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NOMBRE COMUN !_ SINONIMOS 

El origen del nanbre "cerdito de guinea" probablanente se 
orlgtnO, debido al hecho de que al cocinarlo saneja a un lechOn, 
ademas de que, al Igual que los cerdos, una vez sacrificado se 
pasa por agua cal lente y se le cae el pelo. Lo de guinea se cree 
que es porque a 1 ! legar por primera vez a Europa estos ven tan en 
barcos provenientes de GJyana. Asimismo, se encentro que es el 
animal que mas sinónimos y nombres tiene a los cuales se hace 
referencia: 

ALEl>\o\NIA· M!erschwetnchen (29,140,182). 

ARGENTINA- Conejo de cerco (108). 

8RAZIL- Cobaios, preya (140,192). 

COLOffiIA- Aperea, corl, curt, cut, cuy, cureba, apereo, 
conejillo donéstlco, curtses, guages, fice, goche, sucuy (140). 

CUBA- Curie! (140 ). 

DINAl>\o\RCA· Indianach varken (182 ). 

ESPAÑA· Conej 1 llo de Ind las (182). 

ESTADOS UNIDOS- GJlnea plg, Indian little plg coney, 
restless cavy, domestlc cavy, cavles (29,56,128,182). 

FRANCIA- Cobaye, cochOn d' lnde, cochOn d' Inde d' Mgora, 
cochOn d"mer, lapln de Barbarie (140,182). 

ITALIA- Porcel la da India, porchlta da India (182). 

MEXICO- Cobayo, cuye, cuyo, conejillo de Indias (8). 

NUEVA ESPAÑA- Apereanes (140 ). 

PERU- Aca, cu i, Ccoy, cuy, Jaca, Sacca, curso (140, 182). 

PERU QUICHUA- CoU'I, covy (182 ). 

PORTUGAL- Porqutnho da India (29,140,182). 

RUSIA· MJrskaya svlnka (182). 

SANTO DOMINGO- UJrta (140 ). 

VENEZUELA· Acurtto (140 ). 
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ANTECEOEtlTES HISTORICOS 

Aparecieron por primera vez en la Era del Mioceno medio de 
sudamérlca, hace 20 millones de años. fl.Jrante el periodo del 
Imperio Inca (1200-1532) se desarroll6 su crianza extensiva, 
produciendo diferentes l !neas que se diferenciaban por su color y 
sabor, ademas de guardarlo como mascota, conslderandose los 
primeros en dcrnestlcarlo (29,74,112,128). 

Se ha criado en cautl verlo al menos durante 400 años y 
probablemente se orlgin6 de Pera, Argentina o Brasil. El lndtgena 
anerlcano, aprovecho el cuye desde épocas muy remotas, 
convlrtiendolo en una de las bases de la allmentaciOo popular. 
Prueba de el lo se encuentra en los relatos de los cronistas y en 
las tlJTlbas prehispanlcas andinas, donde, junto con restos humanos 
suelen hallarse huesos de cobayos que se enterraban con Jos 
cadaveres hllllanos por cuest!Oo ceremonial (140,169). 

La Influencia española ocasiono que esta Oltima costumbre 
desapareciera en algunas naciones, aunque en muchas partes 
continOa la tradic!On, principalmente en sepel los o en el d1a de 
muertos, de real !zar grandes can idas con carne de cuye ccrno 
platillo principal (128, 140 ). 

En Colombia se hallo lo que parece ser un lugar de ofrendas, 
ya que se hal !aron mas de 500 craneos de cuyes y conejos Intactos 
cerca de lo qu~ parece ser un templo (140 ). 

El cronista indio, Felipe aiaman Poma de l\)lala, al referirs~ 
a las culturas pre-chlbchas, afirma que estos dlsponian de 
n1JT1erosos alimentos y entre los de origen animal figuraba el 
cuye. Aslinl$lllo, las crto!cas relativas a la conquista dicen que 
las huestes de G:lnzMo Jlmenéz de Quesada vi vieron de la crianza 
del cuy para autoconsumo entre otras cosas. otro testimonio, el 
de G:lnzalo Fernand~z de Ovledo, hace referencia a la dlfusi(o de 
la crta del cuye en la /lmérica Tropical y lo arraigado de la 
costumbre de comerlo. Juan Ignacio de Annas se refiere al cuye 
diciendo que fue haliado en Santo Ülll!ngo y OJba y posterlonnente 
fue visto en Costa Flnne (140 ). 

lb se sabe quién fue el primer conquistador que l lev~ e! 
cuye a Espana, pero si se ~Jbe que fue introducido en el siglo 
XVI, junto con el pavo y pato anerlcanos y que llegti a Parts 
cerca del aílo 1550 en donde lo criaron en calidad de mascota y 
objeto de lujo, siendo ofrecida su carne como plato especial. 
Posteriormente se fue difundiendo en toda wropa, siendo 
encontrado hoy en d1a en todo el mundo (29,128,140). 

Actualmente en SUdam~rlca se encuentra en fonna silvestre 
siendo cazado eventualmente. Colanbia parece ser uno de los 
patses que mas se ha preocupado por su crianza y tecniflcaclbl 
para consuno h1J11ano (29,75, 128). 
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HABITAT 2, MEDIO AMBIENTE 

El cuye, c. rircel lus, es un animal muy resistente a las 
condiciones clima 1cas, por lo que es capaz de vivir bajo 
situaciones muy variadas. Habitan en regiones cuya temperatura 
osctla entre los 12 y los 22 grados e, tolerando bajas 
temperaturas sin causarles daño, siempre y cuando no existan 
corrientes de aire muy fr1as. Asimismo, se encuentran en 
altitudes que van de los cero a los 4200 metros sobre el nivel 
del mar, promedio de 2500-2900; en zonas con 600 a 1000 nmHg de 
precipitaclOn pluvial promedio anual y en areas con una humedad 
relativa del 45 al 80 porciento. Las horas luz por dta que 
necesita son de 12 a 16. Por lo tanto, se localizan desde 
reg Iones rocosas hasta sabanas y desde pantanos hasta bosques 
(29,30 ,51,56,74,83,89, 99, I 05, 128, 134 ). 

ETOLOGIA 

El cuye en estado salvaje vive en grupos pequeños de 5 a 
10, en madrigueras que escavan por s1 mismos o que encuentran 
abandonadas de otros animales. Tienen habi tos nocturnos, es 
decir, salen de sus madrigueras al atardecer para ir en busca de 
comida, son alimento de muchas especies carn1voras, aunque poseen 
movimientos rapidos y son de gran actividad, sin dejar de ser 
t1mldos y desconflados(29,51,56, 128). 

Existen sonidos caracter1stlcos que emiten éstos, a esto se 
le conoce como vocal izaciOn, la cual juega un papel muy 
importante en el canportamiento social. Se han encontrado hasta 
11 diferentes tipos de sonidos, algunos de ellos inclusive 
exceden el rango audible para el hombre (56,76,105,112,128,160). 

Cuando se dan las peleas normalmente son entre los machos, 
donde el ganador marca su territorio, por med lo de secresiones de 
las glandulas anales y supraanales o con orina. Antes de la pelea 
los dos pueden marcar cano si se estuvieran retando, adquiriendo 
ciertas posiciones (76,105,114). 

El terreno de los cuyes abarca diferentes distancias, siendo 
de 1 .387 metros cuadrados para los machos y de 1.173 rretros 
cuadrados para las hembras y un carga animal por hect~rea de 38 
animales en promedio (128). 

lkla vez domesticado, el cuye presenta cierto tipo de 
comportamiento diferente al que desarrolla en estado natural 
como: peleas entre machos cuando las hembras estan en celo, las 
hembras adquieren una jerarquta social débil y flexible, la 
madurez sexual es m~s temprana, principalmente en las hembras, 
los adultos tratan de llamar la atenc!On del cuidador, son muy 
curiosos, .etc. 
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usos 

Por las caracter1sticas pecul lares del cuye, éste ha servido 
en la investigacifu para el estudio de diversos tenas, cuyos 
resultados han sido de gran util !dad para el mismo cuye, otros 
animales y ei hombre principalmente. Por mencionar algunos se 
muestran los siguientes usos que se le ha dado: 

- En el estudio del ciclo ovarico, en el desarrollo del 
cuerpo !Oteo (74). 

- En el estudio de hlpersensibil idad, ya que su respuesta 
irvnune es similar a la del hombre (56). 

- En estudios de respuesta irvnune y su control genético 
(29), 

- En estudios de choque anafilactlco y encefalonielitis 
alérgica. 

- En ei estudio de tuberculosis con ttcobacterlum sp., as1 
como de otros microorganismos, ya que es huesped de un 
gran nooero de ellos causantes de enfennedad (8,56). 

- En el metabolismo del acido asc6rbico, debido a que se 
parece al honbre en su necesidad de vitamina e en la dieta 
(56). 

- En estudios de s1ntesis de colageno, curacifu de heridas y 
crecimiento oseo (169 ). 

- En estudios de bloqu1mica, ciencias bionédicas, nutricifu, 
toxicolog1a, fannacolog1a, parasitolog1a y otolog1a en 
general (29,56 ). 

- A nivel exoerimental existen t~nicas para realizar las 
siguientes · c iruglas en el cuye: esplenectomla, 
nefrectom1a, ovariectom1a y tiroidectom1a (177). 
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CAPITULO II ; 

ANATOMIA Y F!SIOLOGIA 
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~ ANATOMICOS 

Cooper y Schiller (1975) hacen una descripciOn detallada de 
la anatomla del cuye. A contlnuac!On se mencionan las 
caractertsticas mas sobresal lentes {Flg.2 ). 

Es un roedor que posee un cuerpo cClllpacto y rechoncho con 
miembros y orejas cortos, donde cuerpo y cabeza juntos miden de 
20 a 40 ons. En sus extremidades poseen 4 dedos en las manos y 3 
dedos en 1 as patas. ambos con garras. Su peso varia según el 
sexo, siendo de 600 a 1300 gramos para las hembras y de 850 a 
1500 gramos para los machos. En vida salvaje su pelaje es largo, 
aspero y de color grlsaceo. En estado dom~stico el pelaje es 
largo y fino, ademas de una gran variedad de colores 
(12,26,29,56,89, 105, 112 ). 

Los dientes incisivos del cuye crecen constantemente toda la 
vida y en lugar de dientes caninos poseen un d!astema entre los 
Incisivos y los molares (15,56,112,182). La fOrmula dentaria del 
cuye es la siguiente (29,44,75): 

2 (11/1, C O/O, P 1/1, M4/4) 

La columna vertebral posee 36 vertebras en total repartidas 
en 7 cervicales, 12-13 toracicas, 6 lumbares, 4 sacras fusionadas 
y aunque no tienen cola, poseen 6-7 vertebras caudales. Posee 12-
13 pares de costillas de las cuales las últimas 5 son flotantes 
(29,56, 112, 128, 140, 173, 176 ). 

La hembra tiene sOlo dos tetas pudiendo amamantar de 4 a 8 
crtas, ya que estas ccrnienzan a CClller al !mento semlsOl !do desde 
que nacen, ademas de que se ccrnportan ccrno nodrizas. La placenta 
es hemocorlal, ccrno en humanos, pero se clasifica ccrno 
Hemcrnonocorial laberlntlma, porque tiene una sflla capa 
trofoblastica fClllando una capa sinclt!al contlnua. Los machos 
poseen hueso peneano y los testiculos local izados !nguinalmente 
(12, 15,21,26,29,75,105, 112, 182). 

Es un herbtvoro monogastr!co cuya mucosa gastr!ca carece de 
la porc!On queratlnizada. Posee un ciego largo, semicircular con 
gran cantidad de sacos o bolsas naturales, este organo es 
parecido al del conejo y posiblemente tenga funciones similares 
ccrno slntesls de vitamina B por microorganismos y reciclamiento 
de contenidos intestinales por coprofagia. Por otro lado, posee 
cadenas cortas de acidos grasos en concentraciones similares a 
las encontradas en el rúnen lo que facll!ta la dlgc~t!!:n de 
celulosa (26,29,112,128,169). 

El rango de audic!On del cuye es ligeramente superior a 20 
kHz, aunque su sensibil !dad es disminuida en 15 dB, canparada con 
la del hombre que es de 1.0 a 4.0 kHz (111, 182 ). 



EL CUYE 

FIGURA 2 
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~ FISIOLOG!COS 

Existen estudios avanzados que se reportan en la 1 iteratura 
donde se mencionan numerosos datos que se han obtenido sobre esta 
especie, la mayoria no tiene utilidad pr~ctica en una explotacifu 
con f lnes zootecnicos, por lo que a cent lnuaclOn se hace 
referencia de los m~s ccmunmeNte anpleados. En los ap~dices 1,2 
y 3 se dan los datos no incluidos en este cuadro 
(12, 15 ,56. 75, 94. 105 ). 

DATOS F!SIOLOG!COS 

DATOS 

Tanperatura corporal (e) 
Cavia sp. 
C. porcel lus 

Frecuenc la resplratorla/m In. 

Frecuencia card1aca/mln. 
( es muy variable ) 

Tanperatura rectal 

Tolerancia de calor (C) 

nonnal 
minlmo 

(27 /38 sobrevl vieron durante 7 hs) 

pH 

consumo de agua 

Prcmed lo de vida m1nimo 
m~ximo 

f.EOIA 

39.1 
37 .9 

90 

280 

21 

44 

9 

RANGO 

38.2-39.8 
36,0-40.5 

42-104 

150-400 

37 .2-39.9 

14.5 g/ 100g de peso 
corporal /d1a 6 
10 mi/ 100g de peso/d1a 

2 anos 
8 anos 
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CAPITULO lil 

GENETICA 
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LINEAS 

Se manejan cinco tipos de lineas (3,56,57,105): 

1) Pelo corto que Incluye la raza Inglesa y americana. 
2) ClJnkan-Hartley. 
3) Hartley. 
4) Ltnea 2. 
5) Ltnea \3. 

Las ltneas 1, 2 y 3 son obtenidas de colonias donde se 
emplea el cruzam!neto aleatorio o de cruzas heter6logas. La 1 
tiene mucha variedad de colores, mientras que la 2 y la 3 son 
albinas, pero las tres son heterog~eas. 

Las ltneas 4 y 5 son obtenidas de cruzamientos cosangutneos 
y presentan tres colores, negro, rojo y blanco. Incluyen la raza 
abisinia y peruana. 

Existe una l lsta periOdica de los lugares que producen las 
diferentes l tneas de cuyes que publica el National ~search 
C.Ounc!l (NRC, 1977 (105)). 

RAZAS 

~ 
Se caracteriza por presentar pelo corto de 3 a 4 centtmetros 

de largo, posee todos los colores y combinaciones de ellos y es 
suave y liso (3,26,56,57,89,105,182). 

~ 
Su pelaje es un poco m~s largo que el anterior con un 

crecimiento caracterlstico floreado 6 con radiaciones en forma de 
roseta en todo el cuerpo, es m~s grueso (3,26,56,57,89, 105, 182 ). 

~ 
Se caracteriza por tener un pelo muy largo de alrededor de 

12 a 15 cms., m~s grueso y en varias combinaciones, siendo muy 
atractivo (26,56,57,89,105,182). 

PELAJE 

La variac!Oo del pelaje depende del genotipo en el Loci 6 
con muchos alelos, observ~ndose diferentes caractertstlcas como 
(3,56, 182): 

R- Aspero 
St- Estrellado 
L- Largo 

M- 11:ldificado 
Sth- Pegajoso 

~- Aspero, ojo 
Fz- Peludo 
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~ 
El pigmento est5 determinado por el Locus del cromosoma, 

encontrando (3,56,182): 

A- Tipo agouti B- Castaño {Tipo si! vestre) 
c. Albino E- Extensivo {Tipo silvestre) 
Ew- Extensivo F- i:eslavado 
r.r- Canoso S- Con manchas blancas 
Si- Plateado Dn· i:esvanecido 
Sn- Ojos salmCln W- Blanqulsco en la punta 
Ro- Roano O!- Dllu1do en la base del pelo 
Rs- puntos roanos y anoft~ lm leo 

CARACTERISTICAS DEL PELO 

Existen cinco tipos de pelo {26): 

1, G"ueso, ancho, ligeramente aplanado, terminando en punta 
y de 10 a 25 cms de largo. 

2, Pelo m5s fino y corto que el anterior, con la punta 
terminando finamente. 

3, Pelo delgado, muy fino, con punta flexible, ligeramente 
ondulado, de 10 a 21 mm de largo. 

4, fino, l !geramente ondulado, es el m~s corto con 3 a 8 mm 
de largo. 

5. Corto, terminando en punta pero es mas grueso. 

~ 
Se pueden realizar varios tipos de cruzamiento al azar, 

heter6logos, hanli!ogos, etc. Asimismo, cruzas monohtbridas y 
dlhibrldas. 

MJNOHIBRIDOS 

En este caso se lleva a cabo el apareamiento de un padre 
negro puro con una madre blanca pura obtenlriodose cano resultado 
de la primera generacloo {F1) toda la progenie de color negro, 
s.ln Importar el color del padre. Estos h1brldos negros al 
cruzarse con negros puros dan cano resultado en la siguiente 
generacl6n (f2 ), 3/4 de la progenie de color negro {como el 
abuelo negro) y 1/4 de la progenie de color blanco {como el 
abuelo blanco). As1, se observa que el corélct~r de pelo bl.;nco 
desaparece en la F1 y reaparece en la f2. Los animales blancos 
resultantes de la f2 al cruzarse con individuos blancos puros 
tienen una progenie (f3) con el 100% de animales blancos. Los 
animales negros resultantes de la f2 al cruzarse con individuos 
negros puros producen una camada con 1 /3 de animales blancos y 
2/3 de animales blancos y negros cano en f2 (114,162)(Flg, 3). 
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~ 
El pelo negro o pigmentado dcmlna sobre el blanco; el ~spero 

o en fonna de roseta sobre el suave. Sewal l Wrlght y col. 
realizaron la cruza de hennano y hermana durante 23 generaciones, 
teniendo cano resultado una colonia reducida en tooiaílo, con 
fertilidad baja y resistente a la tuberculosis {114,162)(flg, 4), 

Los diferentes estudios que se han hecho al respecto revelan 
el efecto de las siguientes cruzas entre especies (1, 114): 

c. porcellus + c. ª~\:riª " Individuos fértiles, aunque 
algunos pueden ser lnfer 1 es en siguientes generaciones 
(alrededor de la quinta), 

c. ~+c. porcellus e S6lo las henbras son fértiles. 
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FIGURA 3 

CRUZA MONOHIBRIDA 



FIGURA 4 

CRUZA DIHIBRIDA 

f\J 
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CAPITULO IV: 

REPRODUCCION 



27 

GENERALIDADES 

La reproduccloo en cuyes es un aspecto que merece atencioo y 
cuidado. De su manejo adecuado dependera el que se obtengan altos 
rendlm lentos productivos. La product 1 vid ad se detenn !na por: 

- Tan año de la canada 
- Peso tata l de la camada 
- NCrnero de canadas por hanbra por año 

Estos son los que nos dan una vls!On mas clara del 
cCJ11portamiento de la colonia y con los que se van a evaluar, 
Existen otros parrinetros tanto productivos cCJllo reproductivos que 
son factibles de medlcioo y que pueden brindar mayor infonnaciOn 
sobre el conportaniento de la colonia, éstos pueden ser 
(99,116,134): 

!"adres: 
a- Edad al apareamiento 
b- Peso al apareamiento 
e- Peso pranedio un d1a postparto 
d- Peso prOlledio un d1a postdetete 
e- Cambio de peso en la gestac!()n (c menos a) 
f- Cambio de peso durante la lactancia (d menos c) 

Progenie: 
a- Tamaño de la camada al nacimiento 
b- Tamaño de 1 a camada a 1 destete 
c- Peso individual al nacimiento 
d- Peso Individual al destete 

La mejor fonna de obtener la mayor eficiencia de los puntos 
anteriores es mediante la selecciOn. 

SELECCION 

Para llevar a cabo la selecciOn adecuada de los animales y 
obtener los mejores rendimientos reproductivos y productivos hay 
que tCJllar en cuenta algunos puntos Mslcos que guiaran para este 
prop6sito (21 ,56,99): 

a) Todos los animales escogidos c0110 padres o sanentales 
deben de ser saludables y libres de defectos fhlcos, y 
no debieron de haber sufrido problemas durante el 
~rlodo de crecimiento. 

b) La hembra debe de producir mas de dos cr1as. 
c) Seleccionar al cuye que presente el mayor peso, tanto en 

hembras cano en machos. 
d) Los padres deberan ser de familias diferentes. 
e) Las hembras que aborten o se conan a 1 as cr1as deberan de 

ser e llm !nadas. 
f) Los machos lnfértiles o agresivos se deben de eliminar. 
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g l Si se real iza la selecciOn de animales de diferentes 
ltneas, ser~ posible mejorar caracter1stlcas como nlinero 
de gazapos nacidos vivos, ganancia de peso o alguna otra 
caracter1stica, que si se efectuar~ una seleccil\n por 
consanguinidad. 

h) En cuyes, la seleccifu para aumentar el nÚ'llero de 
animales por camada produce un aumento en los abortos, 
sin alterar la productl vid ad, 

i) La mejor seleccil\n se hace tratando de obtener el mayor 
nlinero de animales destetados en lugar de aumentar el 
nlinero de indiviuos por ca11ada, aumentando la 
productividad. 

j) Las henbras pueden ser criollas, mestizas (mitad de raza 
pura) y puras. Los machos pueden ser criollos y puros. 
Dependiendo de la eieccil\n se han obtenido diferentes 
resultados como los que se escriben a continuaciOn: 

- Si se seleccionan henbras crioi las hay que considerar que 
no han alcanzado aun un peso adecuado a la edad recomendable, son 
m~s pequeñas y a veces no hay un desarrolo normal de sus Organos 
reproductores y de su aptitud maternal. 

- Las henbras mestizas son 1 igeramente superiores a las 
criollas que son las que obtienen los mejores pesos. 

- Las hembras mejoradas o mestizas tienen la capacidad de 
sostener un mayor nOrnero de crtas hasta el destete por las buenas 
reservas org~nicas que poseen. 

- Las henbras mejoradas presentan en promedio un mayor 
nlinero de crtas por camada. 

- La cal !dad genética + al !mente loo adecuada + buen manejo = 
buen tamaño de la camada. 

- 1 a progenie de hembras mejoradas es 1 igera11ente superior a 
la de criollas. 

INTENSIVO 

Las madres permanecen en una misma poceta durante . toda su 
vida reproductiva, donde amamantan a sus cr1as y permanecen con 
el macho todo el tienpo. Este mt!todo aprovecha el celo fértll 
postparto que presenta el 80'.t de las hembras 2 a 3 horas después 
del parto, impidiendo su descanso sexual. Los resul tactos que 
arroja soo (56,89,99,129,130): 

+ Mayor mortalidad 15.4');, debido a que hay mayor nC.'llero de 
animales por unidad de superficie. 

+ Mayor nlinero de cr1as al nacimiento. 
+ M:!jor peso de los gazapos al nacimiento y destete. 
+ A medida que se suceden los partos, el número de gazapos 

aumenta. 
+ El peso de 1 a madre post parto y postdestete es mayor. 
+ El cambio de peso en gestacil\n es gradual. 
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SEM!INTENSIVO 

Las hanbras paren y amamantan a sus gazapos en una poza de 
maternidad. Al cabo de 10 dias vuelven a la poza de reproduccil5n 
para aparearse. Las madres descansan de 16 a 18 d1as después del 
parto, que es el periodo de durac!6o nonnal del ciclo estral. Los 
resultados que se dan son (56,99,129,130): 

+ ~brta l ldad e 1 9 .6 %. 
+ Major peso de la carnada al nacimiento y al destete. 
+ Mayor nOlnero de cr1as destetadas por madre por aílo. 
+ ~\lyor número de cr1as al destete. 
+ Hay mayor p{!rdida de peso postlactancla, seguramente 

porque hay mayor número de gazapos. 
+ El mejor cambio de peso en gestaciOo se obt lene en el 

segundo parto. 

El cambio de peso en gestacl6n es una manlfestaclOo que 
danuestra el cont1nuo crecimiento de las hanbras a medida que se 
suceden los partos y aumenta con la edad, de tal manera que las 
hanbras que se aparean por prlmera vez, hasta que presentan el 
tercer parto t íenen un aumento de peso muy grande. 

La mortalidad entre gazapos se éa por ccropetencia entre 
el los, no tiene que ver el sistema. 

POLIGAMIA 

Es un método ccrnún que da buenos resu 1 tados. Parece ser 1 a 
conbinaciOn de los dos anteriores. Aqu1 la poblacifti es de 1 
macho por 4 a 20 h011bras, el tamaño del grupo depende de las 
facil ldades. Una vez fonnado un grupo se dejan juntos todo el 
tiempo que dura su vida econtinica. Con este sistema, un elevado 
porcentaje de las h011bras conciben en el estro postparto. las 
henbras pueden separarse previamente al parto y dejar que paran 
por st solas. Los jovenes se destetan a los 18 a 21 dlas 
(56,89,99, 129, 130 ). 

COMPORTAMIENTO 

~P. 
La henbra alcanza la pubertad entre los 25 y los 35 atas 

pero sin presentar la edad propkla para la reproduccifln, ya que 
sigue en crecimiento y no puede atender necesidades de 
desarrollo, gestac!On y lactancia al mismo tiempo. El macho 
alcanza la pubertad entre las 8 y las 10 senanas, obteniendo una 
cOpula satisfactoria entre los 3 y los 4 meses 
(43,56, 74,82,89, 105, 112, 116, 128, 134 ). 



30 

CICLO~ 

El ciclo estral dura 16 dlas en pror.;:-d!o y presenta 4 fases 
(105, 116, 134, 182}: 

1) Proestro- El aparato fe'llenlno se prepara para la 
llberacJOn""1reTOVUlo, aumenta la actividad sexual, la vagina se 
encuentra enrojezlda, aumentada de tamaño, con secreci6n de 
c~lulas epiteliales nucleadas y carnificadas. La membrana vaginal 
se abre y se mantiene as1 durante 2 a 3 d1as, que es cuando 
comienza a ovular. ll.Jra 12 a 13 horas. 

2) Estro- la hembra acepta al macho, se manifiesta por el 
reflejo copu!atorlo donde asumen la posiciOn de lordosis, hay 
congestloo vaginal y células cornlflcadas. CiJra de 8 a 11 horas. 

La duracioo del estro es más corto en los primeros ciclos y 
no est~ influ<:nclado por la luz cono sucede con la rata. Sin 
embargo, su presentaci!ln es m~s canon entre las 6 :00 p.m. y las 
6 :00 a.m., siendo el doble de las henbras las que presentan este 
canportamiento, en el otoño la hora media de presentación del 
estro es a las 10:00 p.m. y en la primavera es a las 11 :30 p.m. 
(74 ). 

l.Ds fol1culos ov~ricos presentan un crecimiento bifásico, 
donde maduran al dta 10 y 11 del ciclo y nu€va'1lente al d1a 14 y 
15, alrededor de 3 a 4 6vulos en cada uno (10,105). 

llJrante el estro, al dla cero, donde los ovarios est~n 
preovulator!os, los niveles de progesterona son de 0.36 +/- 0.07 
mcg/100ml, 5 a 12 horas despu~s disminuyen a 0.04 +/- 0.01 
mcg/100ml, 5 d1as despu~s. al tiempo de ovulac!On, all1!lentan a 2,8 
+/- 0.33 ng/ml y luego disminuye a niveles lndetectables al d1a 
15. La progesterona aumenta 5 a 12 horas antes de la ovulacllln 
(31,54,82,132 ). 

3) f>'etaestro- Tenntna el calor o celo y la henbra rechaza al 
macho, diii'ii'üñjifonedio de 21 hs. 

4) Diestro- El cuerpo !Oteo ha crecido plenamente y 
predominan"'"Tii'S'Ti!ücocitos, dura 14 d1as. 

APAREAMIENTO 

Las henbras poseen una membrana vaginal que mantiene cerrada 
la entrada de ~sta cuando no est~ en estro o hay irmadurez 
sexual. lkJ dla antes del estro, la menbrana se abre y pennanece 
abierta durante 3 a 4 dtas, si no se llegara a abrir, el macho 
lo hara durante la cOpula (56,74,89,116,134,182). 

El ccrnportamiento del macho c<:rnlenza aproxlmandose a la 
hanbra, la huele, rodea, mordisquea, lame y monta, realizando de 
una a dos lntranlsiones. la henbra asume una posiclfu de lordosis 
caracter1stlca. OJando el coito se l lev6 a cabo se observa en el 
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macho, acicalaniento, movimientos rápidos y marca con sus 
glandulas perlanales. La henbra presenta un tapl'Jn vaginal, ~ste 
est~ fonnado por una mezcla de secreciones provenientes de las 
gl~ndulas vesiculares y cfllulas epiteliales grasas derivadas de 
la pared vaginal. El tapll1 dbarca de ccrvix a vulva, unas horas 
después se cae y se observa un tapfu como de cera (82, 105 ). 

La fertil lzacil'Jn se ! leva a cabo en las primeras horas en la 
tranpa de Falopio. El 75 a 85 por ciento de las cruzas son 
Hrtiles (82, 105, 112). 

Tambi~ se puede real izar la inseninacil'Jn artificial 
obteniendo el senen por medio de la electroestimulacil5n, a trav{!s 
de la cual se recolecta de 0.4 a 0,8 mi (105,112). 

La edad de apareamiento para la henbra es de 100 di as en 
pranedio con un peso mayor a los 500 gramos, el macho se debe de 
aparear a los 120 d1as con un peso superior a los 750 granos 
(32 ). 

GES TAC ION 

El 6vulo fertilizado entra al útero al dta 3; y se implanta 
cano blastocito al d1a 6g o 7;, los trofoblastos fetales penetran 
la zona pelúcida y establecen una unioo con la placenta. Después 
de 20 dtas, la capacidad secretora del cuerpo lúteo disminuye y 
la placenta comienza a secretar progesterona al d1a 15, de manera 
activa, coo lo que asume el mantenimiento de la c¡ynada durante la 
mitad de la gestacil\n (105 ). A los 15 d1as postcoilo, la 
progesterona plasmática es de 15 ng /mi; a los 30 - 45 d1as es de 
329 +/- 14 ng/ml; a los 51 - 55 d1as postcoito disminuye a 160 
+/- 14 ng/ml y aumenta antes del parto a 258 +/- 2 ng /mi 
(31, 105). los estrfl;Jenos no conjugados en el plasma arterial no 
se detectan en la gestacifln tenprana, pero aumentan de niveles de 
12.B +/- 1.9 pg,lnl en los d1as 31 a 35, a 31.0 +/- 5.2 pg/mi en 
los d1as 56 a 60. Hay una 1 igera disminucil'Jn antes y otra r~pida 
disminucifln desput!s del parto. 

Mientras m&s peque~a es la canada m&s dura la gestacll5n (74 ). 
- Camada de 1 dura 70 d1as. 
- Camada de 6 dura 67 d1as. 
- Camada de 3 que nace antes de los 64 d1as es aborto. 
- Céi11ada de 3 que nace desput!s de 1 os 64 d1as es una 

distocia ceo nacidos muertos. 
- El aborto dependerá de la l 1nea, la ltnea 13 presenta m&s 

abortos que 1 a l 1nea 2. 
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El dlagn(istlco de gestac!On se puede real !zar de dos maneras 
(5,82,88, 105, 110 ). 

PalpaclOn 

Se aprecia el crecimiento cano sigue: 
- 15 d1as, 5 rmi de d tanictro. 
- 25 d1as, 7 - 15 mm de dJ~etro. 
- 35 d1as, 25 lllll de dJametro. 
- Lespu~s de los 35 dtas, ya se pueden sentir los cuerpos 

fetales. 

UI trason !do 

Las fm~genes del útero con f lu1do fetal se reconocen despui!s 
del dla 16 de gestación, el 100 % de veracidad se obtiene al d!a 
19. Lespu~s del d1a 34 se puede apreciar la espina dorsal del 
feto y la mortalidad tambi&l se puede diagnosticar, El tiempo de 
gestac!(in se puede estimar midiendo el di~etro uterino y el 
tamaño de la camada se puede determinar con un 81% de seguridad. 
Es un m~todo seguro, rapldo, f~cil y ccof iable, pero caro. 

Todas las h011bras allllentan gradualmente de peso en cada 
parto y tienen un ccrnportamiento diferente según su pureza, 
encontrando en pranedio que (99): 

- Criollas aunentan hasta 100 gramos. 
- Mldia sangre alfllentan 150 gramos. 
- Puras aumentan 400 gramos. 
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ml9. 
Q:;¡¡ienza con una dllatacl6n p~l vi ca de alrededor de 3 cms .. 

pariendo de repente ya que no construyen nidos. lb se conoce el 
est1mulo endbcrino pero se cree que ac:túa la progesterona, 
relaxina y prostaglandlna F2 alfa. El parto dura 30 minutos 
aproximadamente con un intervalo entre c:ada gazapo de 3 a 7 
minutos. El parto se prolonga según el ta'llaño de la camada, en 
ocasiones las hanbras obesas son las que presentan distocias por 
lo que hay que real Izar ces~rea. 

El parto tambi~ se puede inducir 2 dlas antes de su 
t~nnino, dla 66 o 67, con oxitocina a una dosis de 2 UI por via 
IM. El primer producto debe sal ir a los 20 minutos; sl a los 30 
minutos no ha nacido el primero se administran otras 2 U! de 
oxitocina IM. Se puede apl !car una tercera lnyecciOn despuf!s de 1 
hora si no ha parido al primero. Una vez que ya naci~ el primer 
gazapo, ya no se requiere de inyecciones. las hEmbras a las que 
se les indujo el parto no presentan el estro postparto en las 
horas siguientes, el que nonnalmente se presentarla a las 6 a 12 
horas. Nonnalmente hay 2 o mas nodrizas en la jaula al mismo 
tlanpo que al !mentan a los gazapos que no necesariamente son de 
ellas (74 ). La mejor edad reproductiva varta, hay hoobras que son 
mejores a los dos años y otras al año de edad (98 ). La gestacioo 
dura entre 58 y 75 dlas, con un pronedio de 65 d1as 
(29,56,82,89,98, 105, 128, 182 ). 

~ 
Las cr1as nacen m5viles, con pelo, dientes, ojos y orejas 

abiertos. Estas caractertsticas compensan lo largo de la 
gestaciOn, el mtnimo cuidado materno y una lactancia pasiva 
(105 ). 

El peso al nacimiento se relaciona con caracterlsticas 
gen~th;as, nutrlc!On materna, intervalo entre partos, tamaño de 
la camada y duraclbn de la gestaci!in. Por ejemplo, se ha 
observado que (74): 

- Canada de 2, pesan t 12 g cada uno; a los 25 d1as 292 g 
- Camada de 5, pesan 85 g cada uno; a los 25 dtas 272 g 
- la mortalidad es del 100 % cuando las crtas pesan menos de 

50 g. 

El pranedlo de gazapos por camada es de 2 a s, el peso total 
de la camada va de 160 a 410 g (29,56,89,99,105,107). 

Tambi~ se ha manejado que la es pee le determina el nlinero de 
crtas, report~ndose (128): 

c. porce!lu~, 4 (1-3) 
c. f~rj~· .3 (1-5) 
C. ru1910a, 1.3 (1-2) 
C. _nmim' __ I, 1.9 (1-4) 
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Se ha observado que las henbras crlol las dan pocos gazapos 
pero con mayor peso y aunque los de las puras tienen menos peso, 
es poca la diferencia y son m~s gazapos (99). 

LACTANCIA 

El manejo de los lactantes 1:onsiste en (21): 
a) Sexar al nacimiento, 
b) fll.r1:ar o identificar a los animales. 
c) Pesar y anotar nOmero en los reg l stros. 

El pico de lactacioo se obtiene entre los 5 a 8 dlas 
postparto, disminuyendo a los 18 a 30 dtas postparto, con una 
producciOn de 45-70 ml/kg/dla. Las nodrizas deben dejarse 
anamantar en las siguientes 24 horas, de lo 1:ontrarlo ya no 
a1:eptan a otras crtas o dejan de producir leche (169). 

Se puede quitar al nacimiento la cr!a y se le al !mentar~ con 
leche evaporada con gotero en intervalos de 2 a 3 horas en la 
primera senana; posterlonnente se les proporciona col picada, 
heno de alfalfa y pel lets. Los animales al !mentados 
artificialmente no desarrollan un comportamiento reproductivo 
nonnal, ya que al no estar en contacto con la colonia no asimila 
el Clll\port.wlento reproductivo propio de la especie (74). 

Los gazapos permanecen eco la madre de 7 a 21 d1as o hasta 
que tengan 160 a 240 gromos de peso: los gazapos pueden doblar su 
peso al nacimiento en 8 dlas teniendo una ganancia diaria de peso 
de 2.5 a 3,5 gramos por dla hasta los 60 dlas (21,98,105,182) 

La composlcloo qulmica de la leche del cuye es la siguiente 
(82, 105, 125, 172, 182): 

f{rne<Jad 83 ,56 'f, 
cal orlas 77 !<cal /1 ºº g 
Lactosa 3 .02 % 
Prote!na Cruda 8.1 % 
561 !dos total es 16 .44 % 
Extracto et~reo 3. 92 % 
Ceniza 0.82 % 
Casetna contenida 6 ,62 % 

en proteina cruda 

~ 
Las cr!as con mayor peso al nacimiento llegan, por lo 

general con mayor peso al destete. La edad de apareamiento tanto 
en hembras cano en machos lnf luye en el peso y nW!Jero de cr1as 
destetadas (116,134). La mortalidad en esta etapa va del 5 al 14% 
(99, 116). 
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Las crtas se deben destetar a las 2 semanas de nacidos, si 
se d~jan mas tlenpo puede ocurrir (21): 

- Crecimiento lento 
- Disminucioo en la produccifin de leche de las madres. 
- Las madres no se reponen rapidamente para el siguiente 

parto. 

El peso total de la camada al destete puede Ir de 285 g a 
850 g, con un peso Individual de 215 a 280 g. La henbra pierde 
alrededor de 50 - 150 gramos de peso durante la lactancia (99). 

En esta etapa se deben desparasltar internamente, se colocan 
crtas del mismo sexo por poza en donde se van a quedar hasta los 
tres meses. 

ADULTOS 

A los tres meses de edad, las henbras con pesos superiores a 
los 700 g se pasan a la poza de apareamiento con el macho 
reproductor: mientras que los machos pasan a pozas ind 1 viduales 
hasta los 4 o 5 meses, tie'llpo en el cual ya pueden servir c1J110 
reproductores. Las henbras y machos de reemplazo se vuelven a 
desparasitar a esta edad. 

Las henbras y machos que no se seleccionaron c1J110 
reproductores a los tres meses salen al mercado o son consumidos 
por la familia (21 ). 

l.Ds rnachos obtienen pesos e Incrementos de peso 1 lgeramente 
superiores a los de las hembras, sin ser estadtstlcamente 
significativos, por lo que el sexo no afecta este parametro 
(130 ). 

l.Ds animales sin cama obtiene un mayor rendimiento que 
aquellos sin ccma, pero sin ser estadtsticamente significativo 
(130 ). 

l.Ds animales con cama presentan una mortal !dad del 10.8 %, 
mientras que los que no tienen cama presentan un 29.S % de 
mortal id ad (130). 

Variaciones altas de tenperatura pueden producir esterilidad 
en el macho y aborto en la hembra. 



VALOR 

Pubertad (dlas) 

Peso a 1 a madurez: 

Ciclo estral (Olas) 

Tipo de ovulac!bl 

Ovulas l lberados 

fertll lzacibl 

Estro 

Estro postparto 

Velocidad espermatlca 
(de vagina a Falopio) 
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~!!?.:.~ 
~ ~ REPROOUCC!ON 

RANGO REFERE!ICIA 

55 - 134 29,43,56, 74,82,89,98, 105, 128. 

f~cho: 500 - 700 g 43,82,89, 105. 
Hanbra: 350 - 450 g 43,82,89,105, 182. 

13 - 20 29,43,56,82,89,98, 105, 128, 144. 

espootanea 89. 

2 - 4 56,89, 

7-12hrs. 89. 

1 - 29 hrs. 56,74,89, 116, 134, 

6 - 12 hrs. 29,56,128,182. 

15 m!ns. 56. 

Vfabll ldad espennatozoides 20 hrs. 89. 

Cl"lllloscmas 64 dlploide 29,43,56,82,89, 105. 

Edad al 1er. apareaniento 9 - 16 sens. 89,98, 182. 

Gestacloo (dtas) 58 - 75 29,43,56,82,89,98, 105, 128, 182. 
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CUADRO ~ ~.:. (Cont inuac 16n) 

VALORES SOBRE REPRODUCC!ON ------

VALOR RANGO REFERErlCIA 

Peso al nacimiento 60 - 115 g 43,56,82,89,105, 128, 182. 

Tamaño de la Camada al nacer 2 - 5 29,43,56,82,89,98, 105. 

Crlas por trenbra por año 16 - 20 56,89,98. 

Nacidos :nuertos S.5 % 56. 

Lactancia (dlas) 7 - 21 43,56,82,98,105. 

M:Jrtal idad en lactancia 5 - 15 % 43 ,56,82. 99, 105, 116. 

Supervivencia de hukfanos 50 % 116, 134. 

lestete Edad 7 - 28 dlas 43,56,82,89,105, 182. 
Peso '165 - 240 g 43,82,89,105,182. 

Tamaño de la camada al destete 3.7 56. 

Cr!as destetadas por henbra 13.9 56. 
por año 

ltl. de camadas por henbra por año 2 - 5 43,56,82,98, 105, 

lnterval o entre ::amadas ~ó.3 dlas 56. 

Edad productiva 6ptlma 18 meses 98. 



Mldre 
No. 
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e r l a s 
&:mental Fecha Fecha Vivas M.iertas Fecha 

M:inta Parto H - M H - M Dlstete 

~ .QI NACIMIENTOS 

Fecha Mldre Padre Crias Crlas Fecha Observaciones 
Nacimiento No. No. l'bchos Henbras ~stete 
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INVENTARIO 

Fecha Reproductores testete Lactancia TOTAL 
Machos Henbras Machos Hembras Machos Henbras 
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CAPITULO V: 

INSTALACIONES 
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GENERAL! OAOES 

Para obtener el m~ximo rendimiento de estos animales, 
primero hay que saber cu~I es el propOsito de Jos mismos, ya que 
se puede tratar de : 

- Hembras de reemplazo 
- f.Bchos de reemplazo 
- fachos con hembras y cr1as 
- Animales para la venta o autoconsumo 
- Animales de deshecho 

Se deber~ destinar un sitio especifico para los animales 
fuera de la casa habitacl6n. No es recomendable que se coloquen 
en la cocina, dormitorio o cuarto con la famil la (20,21 ). Si los 
animales no se colocan en jaulas y se tienen sueltos, se corre el 
riesgo de que (21 ) : 

a) Las secreciones se depositen en varias partes 
contaminando y contribuyendo a la aparicl6n de enfe!"'11edades. 

b) Los adultos desplazan a los pequeños por el al !mento, 
lo que ! leva a un crecimiento lento y son d~biles. 

c) La aparlci6n de peleas entre machos por la posesiOn de 
la mayor cantidad de hembras. 

d) Puede haber apareamiento entre parientes lo que se 
traduce en degeneraciOn de la raza, repercutiendo en el 
crecimiento. 

e) Pueden atacarlos otros animales (perros, gatos, etc.) y 
as! transmitir enfermedades y mermar Ja producclOn. 

f) Puede haber cubrlciOn de he.11bras jovenes que no hayan 
alcanzado Ja madurez sexual. 

El tamaño de la corraleta o jaula depender~ del propOsito 
del animal y del nCJmero de animales que se deseen en forma 
permanente. No hay que olvidar que parte de la producci6n se debe 
destinar para autoconsumo y otra parte para 1 a venta (25 ). 

Para la construccl6n de las jaulas o corraletas no se 
necesita de un material especifico, ya que se puede util Izar 
material de la regiOn como madera, caña, etc., que reduce los 
costos, o si se prefiere se puede aprovechar material como acero, 
l~lna, etc. o Instalaciones que fueron usadas para otros 
animales, previa 1 impieza y desinfecciOn (20 ). 

Las jaulas m~s sencillas son las elaboradas con madera y 
malla de 1 cm. de hueco. Se asean m~s factlmente ya que el 
estiércol cae al pi;u y son m~s eccnCrnicJ$ ya que no se gasta en 
cama (20,21 ). 

~ 
Este punto contempla el ~rea en centlmetros cuadrados que se 

sugiere para los cuyes segfin su peso, asi como la altura que se 
sugiere para la jaula (56 ). 
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~!!9.d .. 
NECESIDAD )!AREA !~~~~Ef!!Jif!!.!f 

PESO (g) AREA(cm2) ALTURA (011) 

Hasta 250 277 18 

250-300 374 18 

300-350 475 18 

350-550 563 18-25 

550-750 700 25 

mas de 750 940 25 

Hlll1bra con 
ciVllada 1485 25 

~f.Q!l_~~ 
Cano lo menciona el tltulo, aqut se sugiere que el n!inero de 

animales que se pueden alojar por metro cuadrado segGn el 
prop6sito de los mismos (56). 

~!!?.:.! 

~~~~ 

PROPOSITO 

Henbra ceo crtas 
y macho 

Animal es de 
rcm.plazo 

Animales para 
experlmentaclfo 

ANI~LES/m2 

27 

24 
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A continuacioo se mencionan algunas de las medidas m§s 
conunmente empleadas para albergar a los cuyes segun la etapa en 
que se encuentran. 

~~~ 
SUGERENCIAS DE ~ DE ~ PARA ~ 

ETAPA 

macho de reemplazo (20) 

1 macho de reemplazo (134) 
(Fig. 5) 

Gazapos destetados (99 ) 

12-15 gazapos destetados, 
hembras y machos (20) 
(Fig 6) 

2-3 hembras con crla 
sin macho (74) 
(Fig 7) 

5 hembras con crla y 
macho (99) 

7 hembras con crta y 
macho (116) 

B-10 hembras con crla 
y macho (99) 

8-10 hembras con crla 
y macho (20) 
(Fig. 6) 

13 hembras con crla y 
macho (20) 

l= largo a= ancho 

fEDIDAS 

0.5m de 1 x o.5m de a x 0.6m de h 

0.4m de 1 x o.4m de a x o.sm de h 

1,0m de 1 x 1 .om de a x 0.6m de h 

1,5m de 1 x 1.0m de a x O.Sm de h 

0.6m de 1 x 0,6m de a x 0,3m de h 

1.0m de 1 x 1.0m de a x O ,6m de h 

1.2m de 1 x 0.9m de ax 0,6m de h 

1.5m de 1 x l .5m de a x O.Sm de h 

1.5m del x l.Om de ax 0.5m de h 

2.0m de 1 x 1.0m de a x o.sm de h 

h= al tura m= metro (s) 

Existe una recanendacioo que no hay que olvidar. Por cada 
poza de hembras con crla, se necesitan construir 2 pozas para las 
crlas al destete, 

Ejemplo: Se tiene una jaula con B hembras y cada una parl6 3 
gazapos, en total hay 24 gazapos. Al destete se colocan las 
hembras en una poceta y los machos en otra (20). 
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Como se puede deducir, las medidas var!an de acuerdo con la 
etapa de que se trate, encontrando 1 igeras variaciones en cuanto 
al tamano de la jaula. lb hay que olvidar que lo importante es 
que éstas cumplan con su funciOn para que el animal se encuentre 
lo m~s c6nodo posible y as! lograr los mejores rendimientos. 
También es Citll recordar que lo anterior son sugerencias que 
guiar~n pard la construccloo de las jaulas y que al final todo se 
decidir~ segCin la disponibilidad de espacio, material y nCrnero de 
animales para albergar. 

Para concluir esta secc!On, a contlnuacifin se da un ejemplo 
para albergar a 21 cuyes en forma permanente (20 ). 

Se inicia con una poblac!On de 5 hembras y un macho. A los 2 
meses y medio, si cada una tiene 3 cr!as ai parto da un total de 
15 gazapos que sumados a los 6 adultos nos da una poblaciOn de 21 
animales. Para albergarlos se deber~ construir una jaula con las 
siguientes caractertst leas: 1.50m de ancho x 1.55m de largo x 
0.50m de altura, dividiendo la poza en 4 secciones de tal manera 
que se dispondrS de los animales como sigue: 

- 2 secciones de O.BOm de largo x 0.75m de ancho donde se 
tolocan de 7 a 8 machos o hembras destetados en cada una. 

- 1 secc!On de 1.0m de largo x 0.7Sm de ancho donde se 
colocan 1 as 5 hembras con el macho. 

- 1 seccifin de 0.75m de largo x 0.40m de ancho donde se 
coloca un reproductor en descanso (Figs. U y 9). 

Las jaulas también reciben el nombre de corraletas, pocetas, 
pozas 6 corrales. Una de las ventajas que ofrece esta especie es, 
que adem~s de poder albergar gran cant !dad de an !males en un 
espacio pequeno, las jaulas se pueden construir de uno o de dos 
pisos; para lo cual se sugieren las siguientes medidas (20); 

1 PISO 0.65m de altura del suelo 
1.0m a 1.5m de largo x 0.75m de ancho x O.Sm de 
altura (Fig. 10 ). 

2 PISOS lnferlor-
0,3m de altura del suelo 
1.0m a 1.Sm de largo x 0.75m de ancho x 0.4m de 
altura. 
Superlor-
1.0m a 1.Sm de largo x 0.75m de ancho x 0,5m de 
altura. 

Entre las dos se deja un espacio de 0.10m donde se coloca 
una l~ina inclinada hacia atr~s para que resbalen la orina y las 
heces (Fig.t t ). El estiércol almacenado por algCin tiempo servir& 
como abono (ver m~s adelante el capttulo de subproductos). 
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SI soo muchas las pocetas, &stas se pueden colocar en fila, 
de tal manera que si hay un muro disponible pueda s~r usado como 
pared posterior. Si se tiene un cuarto de 7 .5m de largo x 4.5m 
de ancho, se pueden acQllOdar 14 estantes de jaulas en dos 
hileras, lo que darla cupo para 600 animales con amplio espacio 
(74,99). 

CARACTERISTICAS 

El piso de las jaulas o pocetas puede ser de malla la cual 
reduce costos, ya que no se gasta en material para la cama. Las 
excretas se van depositando en el suelo y se recogen m~s 
fkllmente segOn su cantidad y aereaclóo, cada 8 a 15 dlas. 
otro tipo de piso es el de tierra o cenento que requiere se le 
coloque una cama (19,20,21,116,134). 

~ 
M:!terial . 
--i:nnaterlal que se emplea con mayor frecuencia es la viruta 
de madera, sigulfuldole el aserr1n (19,56,99, 116, 127). D:l todos 
los materiales que se pueden usar es el m~s barato. 

El musgo tambl~ es de utilidad, existen zonas donde éste es 
disponible f~c!lmente. SI se desea utll Izar heno cono cama se 
tendr~ que colocar en abundancia, ya que es apetecible por el 
animal y Elllpezar~ a consumirlo, por el lo se aU!lentan los costos. 
Paterson (1972), sugiere que la paja no es recanendable para su 
uso cano cama en cuyes (56 ). Otros materiales que se pueden 
emplear son papel, tamo de trigo o cebada, cascarll las o 
cualquier material que absorba hlllledad (21 ). 

E~pesor 
--rr espesor deber~ ser de 5 cms (99, 116, 134 ). é'.ste podr~ 
disminuir paulatinamente si se desea evitar la humedad, 
prlnclpalmente en zonas donde existe mucha, primero cada 7 dias y 
despulis cada 20 dtas (99 ). El cambio deberS efectuarse cada 7 a 
10 dtas, una vez que la hembra haya parido y una vez destetados 
principalmente. Según la ventllacl6n del lugar depender~ el 
cambio de cama, que puede ser desde dos veces por semana a cada 
21 dtas (19,21,74). 

~sinfeccl6n 
ESte es un paso que se reccxnienda mucho, si se encuentran 

disponibles se pueden usar soluciones hechas en base al canpuesto 
yodoetanol (116); si no es posible se puede colocar el material 
al sol durante unas horas. 
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~!CANASTILLAS 

Cada jaula deber~ contener canastillas para el forraje o 
pasto y cC111ederos para el com:entrado (99,116,134). 

Callederos 
~ ccxnederos pueden hacerse de madera, guadua (especie de 
biJllbú gigante de hn~rica (63)), metal, etc., con las siguientes 
medidas: 

0.30m de largo x 0.30m de ancho x 0.06m de altura (134) 
( F!g. 12 ). 

0.30m de largo x o.o&n de ancho x 0.08m de altura (116) 
( F!g. 13 ). 

Canast 111 a-
Las canastillas se colocan en forma fija, diagonalmente a la 

pared de la jaula a una distancia de 0.30 m en la parte superior, 
se elabora con una marco de madera y mal la de alambre (116, 134) 
{ Flg. 14 ). 

BEBEDEROS 

Al igual que otros roedores, es cooQn que el agua la 
asimilen de las plantas, fruta~ y verduras que consumen; el 
colocar un bebedero dependera de la dieta y del el lma del lugar. 
Para mayor explicaci6o, ver el capitulo de allmentac!Cn en la 
parte de requerimientos de agua. 

AGRUPAMIENTO 

El patrOn a seguir para colocar estos animales en sus 
respectivas corraletas es el siguiente (21,89,98): 

- 8 a 10 hembras adultas y un macho sin parentesco por 
corral. 

- 8 a 10 henbras de reemplazo de 90 d1as y un macho sin 
parentesco por poza. 

En estos dos casos 1 as hembras pueden ser hennanas de la 
misma camada, no ast el macho. 

- 12 hembras de 60 a 90 d1as por poza. 
- 12 machos de 60 a 90 d1as por poza. 
- 15 henbras destetadas por poza. 
- 15 machos destetados por poza. 
- 1 macho reproductor de reemplazo en pozas individuales 

m~s pequeñas. 

De esta manera se aprovechan mejor las jaulas, se mantiene 
un buen nCmero de animales y se conservan las especificaciones de 
&rea y espacio. 



47 

FIGURA 5 

JAULA PARA UN MACHO DE REEMPLAZO 



FIGURA 6 

JAULA PARA 12-15 GAZAPOS HEMBRAS O 

MACHOS O PARA 8 -10 HEMBRAS CON 

CRIA Y UN MACHO 
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FIGURA 7 

JAULA PARA i- 3 HEMBRAS CON CRIA 
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FIGURA 8 

PLANTA DE UNA JAULA PARA 21 

ANIMALES PERMANENTES 



FIGURA 9 

PERSPECTIVA DE UNA JAULA PARA 21 ANIMALES 

PERMANENTES 
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0.50m 

0.65 ----
FIGURA 10 

CORTE DE JAULAS COLOCADAS EN 

HILERAS DE UN PISO CON UN 

MURO COMO PARED POSTERIOR 
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0.50m 

0.IOm 

0.40m 

0.30m -e-

FIGURA 11 

CORTE DE JAULAS COLOCADAS EN 

HILERAS DE 2 PISOS CON UN 

MURO COMO PARED POSTERIOR 
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FIGURA 12 FIGURA 13 

COMEDEROS 

FIGURA 14 

JAULA TERMINADA CON COMEDERO, CAMA, 

BEBEDERO, CANASTILLA, Y TECHO 



CAPITULO VI : 

~NEJO 
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GENERALIDADES 

El manejo general del cuye cl)llprende aspectos sobre: 

a) Sujecloo 
b) Sexado 
e) ldentlf !cae i(Jo 
d) Sanidad (Des!nfeccl6n y Lesparasltaci6n) 
e) MJestreo 
f) Nlestesla 

Puntos que se deben de considerar antes de Introducir 
animales nuevos a la colonia 6 colonias nuevas, una vez que ya se 
tienen las instalaciones de acuerdo a los objetivos que se 
deseen. A continuaci6n se tratan los puntos ya seftalados. 

~ 
El cuye posee un ta'llaílo y un peso que permite manejarlo 

Hcllmente por cualquier persona. Si el movimiento no se hace 
correctamente podrtan morder, pero esto sucede raramente. 

Pdra sostenerlo se debe levantar con las dos manos; una se 
coloca alrededor de los hcmbros o por debajo sosteniendo el pecho 
y la otra mano se coloca deteniendo los miembros traseros. Lebe 
tenerse especial cuidado al manejar hembras gestantes ya que, 
como se encuentran varias en una poza, no es conveniente 
someterlas a mucha tensi6n. Para el manejo de la henbra se deber~ 
descansar el abdtmen sobre tres dedos de 1 a mano, esto es 
practico en el caso de los machos tambi~ (Fig. 15 y 16). Todo 
animal que se desee sacar de 1 a poza, deber a hecerse con cuidado, 
se puede arrinconar para disminuir 1 a tensl6n en la jaula y 
sobretodo no hay que olvidar que nunca hay que cogerlo por el 
cuello (21,56 ). 
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MANEJO DE LA HEMBRA 
GESTANTE 

FIGURA 15 



SS 

MANEJO DEL MACHO 

I 

FIGURA 16 
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~ 
Para la detennlnaciOn del sexo se debe de sostener al animal 

con el abdflnen hacia el frente y arriba, se presiona gentilmente 
alrededor del ~rea genital identlfic~ndolos cano sigue 
(56,75,94,157)1 

Macho 
--+ La distancia anogen!tal es mayor. 

+ Se debe manipular la papila genital o prepucio para la 
protrusiOn del pene. 

+ Los testtculos se palpan subcut~neamente en la reglOn 
Inguinal O en el saco escrotal, si es que lo presentan. 

+ En el ~rea Inguinal sOlo posee dos aberturas: la que 
corresponde al ano y el orificio uretral en la punta del pene. 

+ Si el macho es muy gordo se fonna una especie de depresi6n 
entre el pene y el ano la cual se evita manipulando la piel en 
esa ~rea (Flg. 17). 

Hembra 
--+ La distancia anogenltal es menor. 

+ En el area genital existen tres aberturas: el ano que es 
la m~s caudal, el orificio vaginal que se encuentra a la mitad y 
el orificio uretral en la punta de la papila uretral y es la mas 
anterior. 

+ En estos animales la papila uretral se encuentra fuera de 
la vagina. 

+ En las henbras gordas el orificio vaginal puede no 
visualizarse debido a pliegues que fonne la piel, 

+En las henbras muy jovenes el orificio vaginal puede estar 
sellado. Para ffi!bos casos la manlpulacl6n suave de la piel puede 
mostrar el orificio (Flg. 18). 
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PUNTA DEL 
PREPUCIO 

;:z.:.__;._;_;~-- SACO 
ESCROTAL 

FIGURA 17 

SEXADO DEL MACHO 
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FIGURA. !8 

SEXADO DE LA HEMBRA 
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1OENTIF1 CAC ION 

Para la ldentlflcacllin de los animales no existe un m~todo 
satisfactorio. Se deber~ guiar por caracter1stlcas, ccroo patrlin 
de color del pelo y color de ojos que son las m~s sobresalientes. 
Algunas de las opciones son las siguientes (56,74): 

Tatuaje-
--:;¡¡- emplea principalmente en animales albinos, aunque en los 
de color tiJllbl{!n se puede usar pero su lectura es m~s dlf1cll. Se 
realiza en la oreja con una medida de las letras de 0.5 cms x 
0.25 cms, utilizando tinta negra para los animales albinos y 
tinta verde para los de color. El Inconveniente de este m~todo es 
que con el tiempo se vuelven dlf1clles de leer por lesiones en la 
oreja, por peleas o laceraciones (56,74). 

Aretes-
~ son muy pr~ct!cos, ya que se safan muy f~cllmente (56 ). 

Et lquetas o pi acas de metal-
EStas- son reoonaas,-de 15 nm de dlaiTietro. Se emplea con 

mayor frecuencia en animales obscuros, coloc~ndose en Id oreja 
derecha para los machos y en la oreja lzqulerda para las hembras 
(74,99). 

En las dos anteriores se coloca al centro del arete o placa 
el nGmero del animal que va del 1 al 9999 (74 ). 

Tinta-
~ un tipo de ldentlficacllin temporal, se usa para manejos 
cortos ccroo desparasltaclones, trat¡jilientos, etc •• Al cabo de 3 a 
4 senanas se borran. Los colores que se pueden usar, todos al 
3.5%, son (8,56): 

Proarll lo- se elabora con ~cldo p1crlco saturado en alcohol. 
Rojo- se utiliza fucclna. 
Violeta- se enplea metll violeta. 
Azul- se usa tri pan azul. 
Verde- se apl lea verde br!l l ante. 

Manchas-
--nte tipo de ldentlficacllin se realiza en animales de color 
donde se hace uso de las marcas o manchas que t lene su patrlin de 
color (56,74 ). 

Jaula-
---SI se desea evitar la ldentlflcacilin Individual, una 
alternativa un poco m~s cara, es enjaulando a los animales por 
parejas de la misma camada, en pequenos grupos o cada Individuo 
por separado. Esto implica necesidad de mayor espacio y 
alojamientos para los animales (56 ). 
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SANIDAD 

Plltes de real izar este punto, primero se debe de hacer un 
lavado perfecto con agua, jablln y un cepillo duro de todas las 
instalaciones a usar, Incluyendo COllederos, pisos, techos, 
paredes, mal las, etc.. Asimismo, la 1 impieza puede hacerse con 
aceites creostados al 50% e Inertes al 45%. Para su secado se 
puede colocar al sol, lo que tambl~ contribuye a la 
des!nfeccilln. 

DES INFECC ION 

Para 1 a des lnfeccloo se pueden utl ! Izar diferentes 
canpuestos cano: 

a) Productos elaborados en base al conpuesto yodo-etanol al 
2% cano Vanodine (134,139). 

b) Creo!ina (19), 
e) lila s011ana antes de introducir a los animales se puede 

gasificar con formol y permanganato de potasio en relaclOn de 2 :1 
(116). 

d} Sosa c~ustica, se aplica en una coocentracllln del 2 al 5 
por ciento durante 12 horas (164 }. 

e) Cal viva, se debe utilizar una coocentracilln no menor al 
95%. Es útil en brotes de salmonelosls (164 }. 

f) HidrOxido de calcio, donde se colocan 0.14 g de cal por 
cada 1 itro de agua (100 crn3} a una t011peratura de 25 c. Tambll!n 
es útil contra salmonelosls (164 ). 

g) Solucifu sulfurada de cal (164 ). 

Los cuatro últimos (d..g) sen de empleo can(m a nivel rural, 
por su bajo costo, f~cll manejo y f3cil adqulsiclfn (164). 

SI las jaulas se encuentran en algun lugar cerrado, se puede 
prevenir la entrada de contaninantes mediante el uso de un tapete 
sanitario que puede ser una bandeja con cal (19, 116). hites de 
c(X11{!nzar esta etapa se puede aprovechar para hacer reparat iones 
si sen necesarias. 

OESPARASITACION 

Uia vez que se tiene todo listo para la lntroducc!On de los 
animales se procede a su desparasitacifu, tanto de parasitos 
internos cerno de externos : 

Externa-
--s¡r real !za med !ante bano de lnmers!On donde se s!Mllerge el 
cuerpo del animal dejando fUera boca, nariz y ojos, eo fonna 
tOplca o subcutanea. 

lnterna-
--rsta se debe de real Izar al destete (15 d1as) y repetirse a 
los 60 d1as de dad. A las hE111bras hay que desparasltarlas cuando 
entran en época de aparean lento (\ 9 J. 

Las dosis se manejan al final del cap1tulo de enfennedades. 
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~ 
En ocasiones se necesitan tonar muestras para hacer an~l lsls 

de laboratorio cuando se sospecha de algun brote de enfermedad o 
slmplenente cono chequeo, para ello hay que conocer la tknlca 
segGn lo que se desee recolectar. 

Orina· 
La muestra se obtiene mediante la preslf:o de la regll\n 

posteroatxlonlnal (56 ). 

Sangre-
La tona de ~sta se hace por venodlsecc IOn de la vena 

marginal de la oreja. Si se desean cantidades mayores se hace 
puncioo cardtaca o por la vena yugular, previa anestesia (19,56). 

Tambli!o es útil conocer donde se pueden aplicar 1 as 
lnyecclones en este tipo de animal. 

-JnyecclOn lntrad~rmlca-
Se utiliza una aguja de 1!mi de largo del número 23, 

colocando hasta O .5 mi en cada punto (56). 

-Jnyecclfu subcut~nea-
Se utiliza una aguja del número 20, existe la ventaja de que 

la piel es muy suelta (56). 

-Inyeccltin lntraperitoneal-
Se usa una jeringa del número 20 de 38 mm de largo, se 

inserta a la derecha de la 11nea media con la cabeza ligeramente 
hacia abajo y boca arriba (56 ). 

-InyecclOn intramuscular-
Se aplica en el muslo con una aguja del número 25 (56, 119). 

-Inyeccll\n intravenosa-
Se usa una aguja del número 20 de 25 mm de largo y se apl lea 

en la vena marginal o en la vena safena a media pulgada del 
corvejfio. Asimismo, se puede usar la vena auricular caudal con 
aguja del número 25 de 5/8 (39,56), 

~ 
ronque en Ulla explotacllln zootrii:nlca es poco frecuente el 

enpleo de tranquilizantes o anest~slcos para el manejo, es 
Importante saber cono debe de llevarse a cabo. 

Para la inducciOn de la anestesia, primero se deben de 
aplicar 2.5 gm de sulfato de atropina por vta subcut~nea en la 
punta de los h011bros (56 ), 
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Se puede utll izar t!ter desde el primer d1a de nacido, 
apl !cado en una torunda de algodiln colocado en una campana de 
vidrio. Hay que tener cuidado de que no se seque ia c!Srnea del 
animal. Para su uso se deber~ poner en ayunas al animal 12hs 
antes (56, 74, 132), 

Ei pentobarbital sOdlco tambloo se ha anpleado en este 
animal, a una dosis de 30-37 mg por kilo de peso por vla 
lntraperitoneal, excepto en haTibras gestantes. Se obtiene un 
plano profundo en 15 minutos Y dura 2 a 3 horas. Hay que mantener 
caliente al animal (56, 74 ), 

Para obtener una anestesia de corta duraciiln, puede usarse 
una mezcla de alfaxalone y alfadolone por via Intramuscular o 
subcut~nea. Esta dura alrededor de 15 minutos, pud !endose 
prolongar con inducciones adicionales (94 ). 

Tambioo se puede practicar la anestesia epldural con cloruro 
de mep! vaca !no (Thumasson et al. 1974 ). Es r~p!da, segura y 
prodm:e relajaclOn abdominal, siendo útil para c!rug1a fetal 
(56), 

Otro producto que se puede ut! l!zar es el Innovar-vet, 
(0.4 mg/ml de fentanilo + 20 ng/ml de droperidol ), por v1a 
Intramuscular a una d!Ssis de 0,02..0,05 mi (94). 

El hidrocloruro de ketamlna en concentrac16n de 100 mg/kg, 
m~s hidrocloruro de pranazlna 7 .5 ng/ml, m~s sulfato de hidrogeno 
aminopentamida 0,0625 mg/ml, tiene como presentacibn el ~taset 
Plus que se puede utll izar a una dOsis de 125 mg por kilo de peso 
por vla int'ramuscular. 

La ketamina y la xllaclna son productos enpleados muy 
frecuentenente a una dosis pranedio de 20-25 mg/kg de ketamlna y 
2-5 mg/kg de x!laclna. 
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CUADRO No. ~ 

ANESTESICOS, ~ ~ !.. VIAS _!! APLICACION g:_ ~ 

FARW.CO DOSIS VIA 

Sulfato de Atropina 2.5 mg se (56J 

Eter A efecto Nasal (56,74) 

Pentobarbltal slldlco 30-37 mg/kg IP (56, 74) 

Alfaxalone y Alfadolone IM, se (74 J 

Cloruro de mep! vaca !no Epidural (56) 

lnnovart-vet 0.02-0.05 mi !M (94) 
o.ea ml/kg 
Produce automutllacllin eo la 
zona de apl icacl&l (! 26) 

J<etaset Plus 125 mg/kg lM (119) 

J<etemina + X!lacina 25 mg/kg + 5 mg/kg IM (67) 

Ketem!na + Xilacina 20 m;¡ + 2 mg para IM (! 31 ) 
un cuye de 1 kg 

J<etanina + Xllaclna 100 mg + 2 mg IM (148) 

Halothane 5% p/inducc!On ü.Jra de 20 a 
y 2-3'l para 40 minutos 
mantenimiento (60) 

El hidrocloruro da !:etamina produce analgesia somattca; el 
hidrocloruro de promazlna produce relajocito muscular; el sulfato 
de h!dr6geoo disminuye la sal lvac!On; la ketan!na y la XilócinJ 
son seguras, r!plda y producen relajacifu muscular. El Halothane 
es un anestt!sico en forma de gas, cuyo empleo necesita de equipo 
especial izado el cual es muy caro. 

Si la d6sis total es mayor a o.5 ml, se deber~ dividir en 
dos y aplicar en dos sitios diferentes (67). 



CAPITULO V ll 

ALIMENTACION 
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GENERALIDADES 

El cuye es un herbtvoro natural. En vida salvaje consume 
alimento verde, semillas, rarees y frutas por medio de pequenas 
conidas repartidas durante todo el dta, siendo selectivo en 
ocasiones (19,56,169). 

En cautiverio tiene gran habilidad para consumir pastos, 
malezas, salvado de cereales de trigo O matz, alfalfa, 
desperdicios de cosecha, asi cano desperdicios de cocina frescos 
cono c~scaras de naranja, llmOn, pl~tano, hojas de lechuga, col, 
etc •• En el !mas frtos, el al !mento verde debe de deshelarse antes 
de ser administrado; si el animal nunca ha sido al !mentado con 
!!ste tardar~ un poco en acostumbrarse (19,56,105,123,169). 

Por otro lado, se debe de canplementar al cuye con sales 
minerales ya que son escasas o nulas en muchos pastos, la 
absorcll5n selectiva de macranol€culas por el epltel io intestinal 
de neonatos parece ser un fenáneno general de los recién nacidos 
(19,100). 

A nivel de laboratorio es canan que la dieta posea mayor 
cantidad de calortas y menos fibra; contrario a lo que sucede en 
estado natural, siendo al !mentado con pel lets que son m~s 
pequenos y suaves que los de los ratones. As! mlsno, se pueden 
elaborar dietas en fonna de gel que son aceptadas tanto por cuyes 
jovenes cano adultos. Por ello se han determinado requerimientos 
mtnimos de nutrimentos en la dieta que se especifican m~s 
adelante (56,124,159,169). 

Pdem~s de los pe! lets .. se les debe de administrar heno, el 
requerimiento mtnlmo no se conoce, pero en ausencia de este se 
manifiestan autanordldas del pelo y disminuye la crianza (56). 

Las crtas canlenzan a caner pastos desde el primer d1a de 
nacidos. lll conportCJTilento caracter1stico es el de que los cuyes 
jovenes l lwan la atencilln de los adultos y estos a su vez la de 
los cuidadores partlculannente para allmentacloo. No olvidar que 
el cuye en una explotaci6n, cane a toda hora, por eso debe tener 
alimento constante d1a y noche (19,56, 169i. 
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REQUERIMIENTOS 

ENERGIA 

lb se han hecho estudios que detennlnen los requerimientos 
espec1ficos, pero sl se sabe que la energ1a es asimilada 
favorablemente, debido a que el ciego del cuye contiene cadenas 
cortas de acidos grasos volatlles en concentraciones simllares a 
las encontradas en el runen. La dlgestifu de celulosa en este 
6rgano contribuye a la as!mllaclfu de la energ1a requerida, 
Algunos carbohldratos utll lzados cano fuente de energ1a son 
sacarosa, glucosa, harina de matz, goma arabica, pulpa de madera, 
agar y celulosa entre otras. La energ1a digestible de estos es 
cercana a 3 .O a 3 .5 Kcal por gramo de materia seca (169). 

~ J_ AMlNOACIOOS 

La mejor ganancia de peso se obtiene cuando 1 a d !eta 
contiene elevadas cantidades de arginina, por lo tanto, el cuye 
un herbtboro, crece bien con una d !eta con el 18% de prote1na 
proveniente de las plantas. La dieta tambl~ puede contener 30% 
de case1na o 18% de case1na mas arglnina, cistina y gl lcina para 
obtener buenos rendimientos. Los requerimientos de acuerdo a la 
edad son (99, 134, 163, 169): 

Multas- 13.5 a 18 por ciento de prote1na cruda. 
tFstañfes- Se recom lenda aunentar el porcentaje ya que ayuda 

a la elim1nacl6n de los loquios que nonnalmente son equivalentes 
al peso de 1 a hembra cuando no esta gestante. 

Jovenes- ltl es necesario aunentar la prote1na. 
Lactantes- alrededor del 22%. 

GRASA 

Si se administra una dieta libre de grasa, los jovenes 
obtienen un 40% menos de ganancia de peso que aquellos a quienes 
se les admlnlstr6 7 ,3% de aceite de matz durante 28 semanas. 

Los requerimientos se pueden cubrir con 1% de aceite de matz 
que da un buen crecimiento y previene problemas de la piel, 6 con 
0,4% de metll-1 lnoleato puro que aunenta la ganancia de peso y 
previene la dennatitis (134,169), 

Las dietas naturales contienen por lo general de 9 a 18 por 
ciento de fibra cruda (134,169), 
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MINERALES 

Calcio t Rlsforo ---m cuanto a la relac!On de calcio, fOsforo, magnesio y 
potasio, sus requerimientos variaran segOn la cc:ocentraclOn de 
cada uno. OJando existen canlidades adecuadas de fOsforo y 
magnesio, o.e a 1.0 por ciento de calcio es suficiente. En el 
caso del fOsforo se sugieren cantidades de 0.5% (134,169). 

~. 
-este mineral es Importante para mantener la dlstrlbuciOn de 
electrolltos. AparentElllente el cuye utiliza cationes en lugar de 
amoniaco para neutral Izar y excretar acldo en la orina, por lo 
que parece ser que el potasio tiene una lnteracciOn flslolOglca 
con el magnesio. SI el calcio y el fósforo aunentan, el magnesio 
aunentara tanblén. Por lo anterior se sugiere lo siguiente: 
Calcio 0.9%, Rlsforo 0.6% y Mlgneslo 0.3%, en la dieta (70,169). 

Potasio --m- se han hecho estudios al respecto para determinar su 
cantidad, pero se recanlendan 40 p.p.m. (169). 

Cobre 
--se ha encontrado que los cuyes evolucionan favorabl011ente 
ceo una dieta que contenga 6 mg por kilo de alimento (165,169). 

Zinc 
-- l.h crecimiento adecuado se obtiene coo dietas que cc:otengan 
19 p.p.m. de zinc. El cuye, al Igual que la rata, tolera altas 
concentraciones de este mineral en la dieta. Se han administrado 
dietas con 2000 p.p.m. sin encontrar efectos de enfennedad 
exceptuando una l lgera dismlnuclOn de la ganancia de peso en 
algunos de los dlas siguientes. OJando existan fracturas se 
recanlenda aunentar a 100 p.p.m. de zinc en la dieta para 
mantener el balance adecuado (169 ). 

Cromo 
--se recanienda suplElllentar este mineral durante la época de 
apareamiento, gestaciOn y lactancia. La dOsls de 0.125, 0.625 y 
50 p.p.m. se han administrado sin afectar ganancias de peso, 
tolerancia a la glucosa o colesterol en el suero, tanto en 
adultos cano en su progenie (169). 

~ LIPOSOLUBLES 

Vltanina A t Carotenos 
---ira:s'6ñdoseeii"'Q'añá'ncla de peso, almacenamiento de vitamina r. 
por el hlgado e Integridad de las células epitel!ales y 
hepatlcas, 7 mg. de vitamina A por k!lo de alimento es lo que 
necesitan. Los carotenos seutlllzancano precursores de la 
vitanlna A (56,169). 
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Vitamina D (Ergocalclferol} 
-i:r- requerimiento no se ha establecido, se sabe que las 
dietas naturales o canplenentadas contienen alrededor de 1000 a 
2000 UI por kilo de alimento, cantidades que pranueven el buen 
crecimiento (56,169}. 

Vitamina E (Tocoferol} 
-p;-pesar de los estudios no se ha determinado la cantidad 
precisa que necesitan. Se estima que el mtnlmo es de 1 .O a 1.5 n-.;¡ 
por dta y que las reproductoras necesitan 3 mg por dta (56,169). 

Vitamina K (1"enadlona) 
---sr Ta dieta es 1 ibre de esta vitamina no hay signos de 
problenas henorraglcos, esto es debido al canportamlento 
coprOfago y a la actividad de su flora intestinal (56,169). 

~ HIDfWSOLUBLES 

Tlamlna (81 } 
--U- requerimiento para jovenes es de 2 mg por kllo de 
al lmento (56, 169}. 

Riboflavlna (82} 
&! estima un requerimiento de 3 mg en la dieta (56, 169 }. 

Plrldoxina (86) 
Basan~ose en la ganancia de peso y apariencia general, los 

requerimientos son de 2 a 3 mg por kilo de alimento (56, 169), 

Niacina 
-:iü requerimiento esta influenciado por la cantidad y calidad 
de protetna en la dieta, ya que pueden producir la nlaclna a 
partir d.el tript6fano. Se necesitan 10 mg por kilo de al !mento 
si la dieta posee un 30% de casetna (169 ), 

Acido fi51 lco 
~~-LOs Jovenes tienen altos requerimientos, de 15 a 20 mg por 
kilo de materia seca del alimento. Los adultos pueden necesitar 
requerimientos similares (56, 169). 

Biotina 
-Wyes alimentados con dietas libres de blotina no presentan 
cambios (56, 169}. 

Col lna 
--Vara un crecimiento adecuado en jovenes se admlnlstri5 1.0 a 
1.5 gramos de cloruro de colina por kilo de alimento (56,169). 

Inositol 
-re- hay evidencia de que el cuye necesite un suplenento de 
inosltol. SI se omite en la dieta no se observan problanas de 
crecimiento (56, 169 ). 
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Clanocobalamlna {812) 
El cuye no necesita de esta vitamina ya que puede Ingerir 

gran cantidad por medio de la coprofagla (56,169). 

Ac!do ascorb!co (Vitamina CJ 
El ~c1do ascOrbico es esencial en las reacciones de 

hldroxilaclOn para la formaciOn de hidroxiprollna e hidrox!l !s!na 
en la mol&ula de colagena. Los requerimientos dependeran segnn 
el propOsito del animal. Para crecimiento se necesitan 0.4 a 2,0 
mg por animal. Para jovenes irmaduros 5 mg por kilo de peso. 
Para crecimiento y reproducc!On de 6 a 10 mg proveen cantidades 
adecuadas para ~stos dos puntos. En una dieta natural se 
recon!endan 200 mg por kilo. 

Los pe! lets y el heno deberan de ser de muy buena cal id ad 
para asegurar un adecuado suplemento de vitamina C, 

También se pueden administrar 800 mg de ácido ascl5rbico por 
kilo de alimento O 1 g de ac!do ascOrb!co por 1 litro de agua, 
aunque en soluc!On acuosa pierde su potencia rap!damente por lo 
que habra de prepararse d lar lamente. Ademas se necesitan 
bebederos de tubo de vidrio o de acero Inoxidable ya que otros 
materiales aceleran la descanposiciOn de la vitamina. 

El alimento debera tener la capar;idad de mantener sus 
niveles adecuados durante 2 a 3 meses, almacenado en un lugar 
seco y a temperatura ambiente. 

El alimento verde también se puede usar cano fuente de 
vitamina C, pero debido a que puede ocurrir contamlnac!l5n 
bacteriana sOlo debe de administrarse en caso de que no haya otra 
fuente. Para esto puede utll!zarse alfalfa, col, pasto o 
zanahoria (56,163,169). 

AGUA 

Q:lno el forraje administrado contiene suficiente hl1!1edad, 
ademas de que la fruta y otros vegetales verdes contienen gran 
cantidad de agua, no es necesario colocar bebederos, ya que al 
igual que muchos roedores tienen la capacidad de asimilaer el 
agua de las planta~. ln::lusive s.:: u ice y conoce que el cuye puede 
vivir sin SlJTI!nlstro de agua por varios d1as. 

Por otro lado, a nivel de laboratorio, la dieta es a base de 
pellets, en este caso. es necesario colocar recipientes con agua. 
Se pueden utll Izar bebederos de bote! la cuyo inconveniente radl ca 
en que los animales juegan con el tubo desperdiciando agua, se 
vac1an rapido y esto implica que hay que llenarlos dos veces al 
d1a. Los bebederos auton~ticos son de utilidad, deben de ser 
resistentes y sirven para proporcionar agua todo el d1a (56). 
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Si se colocan recipientes con agua en una explotac!6o, 
debido a su canportamlento, los JOvenes t fenden a jugar con el 
agua, desperdlt;i~ndola, o se contamina con materia fecal. Por lo 
tanto, no es nei;esarlo colocarlos (56 J. 

lb hay que ol vldar que til!lbll'.!n depender~ mucho del el lma y 
humedad, ya que si es seco y caluroso y el alimento no conserva 
la hunedad requerida ser~ indispensable colocarles un bebedero. 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA~ 

NUTRIENTE CANTIDAD EN EL ALIMENTO REFERENCIA 

Prote1na Multas 15% 99. 
18% 99, 169. 
13.5% 116. 
20% 105, 123. 

flenbras gestantes 18); 134. 
Lactantes 22 '.t 134. 

Acidos grasos 
no saturados menos del 1% 169. 

Energta 
digestible 3.0a3.5Kcal/g 169. 

Fibra 10 % 169. 
10-18% 105, 123, 169. 

calcio o.a a 1.0 % 105, 123, 169. 

Ffisforo 0.4 a 0.7 % 105, 123, 169. 

Mlgnesio 0.1 a 0.3 % 105, 123, 169. 

Potasio 0.5 a 1.4 % 105,123,169. 

Zinc 20 mg/kg 105,123,169. 

Mmganeso 40 mg/kg 105,123,169. 

Cobre 6 !IrJ/1<9 105,123,169, 

Hierro 50 mg/kg 169. 

Yodo 1 mg/kg 169. 

Selenio o .1 mg/kg 169. 

Cromo 0.6 mg/l<g 169. 

Vitamina A 1.7 a 9.9 mg/kg 56,105,123,169. 

Vitamina D 1000 Ul/kg 169. 
1600 Ul/kg 56. 
0.04 mg 105. 
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~ ~?.. - (ContlnuaciOo) 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES ~ ~ 

NUTRIENTE CANTIDAD EN El ALIMENTO REFERENCIA 

Vltilllina E 50 llY,l/kg 56, 169, 185. 
100 mg 105. 

Vlt<lllina K 5 mg/kg 169. 
2 mg/kg 56, 105, 123, 
10 mg 185. 

Vlt<llllna C 200 rw;i/kg 169. 
0,5 a 5 mg/100 g de 
peso por ata 56. 

Vlt<Jlllna 81 2 mg/kg 56,105,169,185, 

VltcJ!llna BZ o.67 a 1 ,o mg /kg 56. 
3 mg/kg 169. 

Vlt"1llna 86 2-3 mg/kg 56, 105, 123, 169, 185. 

Vit"1llna 812 10 mg/kg 169. 
no se ha encontrado 
el requerimiento 56. 

Nlaclna 10 mg/kg 169. 
15 mg/kg 105. 

tv;. Pantoténtco 15-20 !!VJ/k9 56, 105, 123, 169, 185. 

Ac. Feltco 3 a 6 !!VJ/kg 56, 105,123,185. 
4 mg/kg 169. 

COllna 1 g/kg rns. 
1.0 a 1.5 g/kg 56, 105, 123, 185. 

Blotlna o .3 nra/kg 169. 
no se ha encontrado 
requerimiento 56. 

lnosltol 56. 

PASA 56. 

AGUA 10 ml/ 100g de peso 56. 
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CANTIDADES 

Madre con tres cr1as-
-i;mr g¡re pasto verde + 45 g de concentrado una vez al d1a 
(19). 

Oestetados-
200 g de pasto por animal, cantidad que puede aumentar a 350 

g hasta que salgan al mercado (19), O 

. Klkuyo (Pennlcetum clandestlnum) con tr~bol (Trifol lum sp.) 
mas zanahoria ad hblfon, con 25 g de concentrado por animal por 
d1a con 18% de prote1na (99). 

Reproductores machos o henbras-
400 g pOrañlmal <reji1ITTo de muy buena calidad y no muy 

maduro y hasta 30 g de concentrado (19). 

restaclOn y lactancia 
----iirno1<1Ruyo (Péhnlcetum clandestlnum) con trébol blanco 
( Trifol ium ~) en proporcitfí de 3 :1 y concentrado ad llbltum 
(1rr¡.-- . . 

5 madres con 3 cr1as [ 1 macho-
- -m goe-pasto por-animal, mitad de un tipo y mitad de otro. 
Se necesitan entonces para 21 cuyes un total de 8 kilos y medio 
de pasto (20). 

h!ultos-
-rasto Brasllelro y alfalfa (Mld¡cago satlva) ad llbltum, la 
cual se cosechO y oreo por un d1a y uego se ofrec!O zanahoria ad 
l lbltum y concentrado con un m1nlmo de 15% de prote1na en 
cantidad de 30 g por animal (99). 

Télllbi~ se puede dar una allmentaclOn hcmog~ea con Raygrass 
y coocentrado ad llbltum con un 13.5% de prote1na (34 ), 6 Zacate 
elefante (Pennlsetum ~) ad llbltum m~s 30 g de 
conceillrado por animal (1zg-r;-

&!gerencias (19,124,155,100): 

+ Raygrass !tal !ano +concentrado ad llbltum, mejora la 
ganacia de peso (62 ). 

+ Klkuyo (Pennlcetum clandestinum) +concentrado ad llbitum, 
no se obt lenen tan Düenas ganac las de peso (62 ) • 

+ Alfalfa (l'l!di§:~º sativa) ad llbltum, se obtienen 
gananc las de peso muy as \On:-

Ei1 clima frlo da buen resultado el Raygrass, Kikuyo, 
Alfalfa, Trl!bol, Hoja de matz y avena forrajera. Algunas mezclas 
recanendadas son (19): 
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- Alfalfa (~~@¡º satlva) +Avena forrajera. 
- Alfalfa cago satlva) + Klkuyo (Pennlcetum 

clandestlnum). --
- Ráygrass (Lollum perr;ne) + Tr~bol (Trlfollum !E..:_) 
- Alfalfa (M!dicago ~) +Hoja de marz--
En clima tenplado y c&l Ido d& buen resultado el Klng grass, 

Elefante, Cana de azocar, Hoja de matz, Hoja de pl~tano, Alfalfa 
y Ranlo. Algunas mezclas son (19): 

- Alfalfa (~R\Wago satlva) +Pasto Imperial 
- Ranlo (Boe ra ni vea) +Hoja de matz 
- Ranlo (BOermlra nlvea) +Elefante (Pennlsetum purpureum) 

Las mezclas de los anteriores soo en partes Iguales. 
Procurar que no madure el pasto y dejarlo orear a la sanbra. El 
al !mento se debera repartir en dos tanas al dta, mañana y tarde. 
SI se pretende dar col, cano suplenento de vltcrnlna C, procurar, 
al Igual que con los demas alimentos, de que no est~ 
contaminados, ya que Ja col es canunmente portadora de Yerslnla 
sp. debido a que el riego se hace con aguas negras (19,99-;T5'5"f,'"""" 

La canposlclOn qutmlca de los concentrados que se utilizan 
en el cuye debera ser de (56,66,116,134): 

Prote1na cruda 
Extracto EUreo 
Fibra cruda 
ftlnedad 
Cenizas 

13.5 a 23 por ciento 
2.3 a 3,8 por ciento 
5,0 a 11.4 por ciento 
mb1mo·1a 
a.o a 9 .o por ciento 

Los Ingredientes que Sf1 pueden utilizar para la elaboraclfu 
de los concentrados son; ma1z, arroz, cebada, soya, algodfu, 
ajonjol1, trigo, sorgo, avena, salvado, nuez, linaza, harina de 
pescado, harina de sangre, harina de carne, harina de yuca, 
palmlste (nuez del fruto de las palmeras (63 )), alfalfa, melaza, 
aceite vegetal, grasa animal, carbonato de calcio, sal, vlt<111lna 
A, D, E, K. rlboflavlna, nlaclna, cloruro de colina, pantotenato 
de calcio, llxldo o sulfato de zinc, cobre o manganeso, sulfato 
ferroso y de cobre, yoduro de potasio, antioxidante, carbadox, 
vlrglnl<111lclna, bacltraclna de zinc, llslna y metlonlna. 
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CAP!TU.LO V!ll 

ENFERMEDADES 



19 tSrn 
'\Mm 

GENERALIDAUEs-·· 

Enfennedad es cuando las funciones vitales de un individuo 
se ven alteradas, manifestandose por la presencia de signos 
cl1nlcos que pueden ser desde anorexia hasta trastornos graves 
que ! levan a la muerte, Los signos se dan dependiendo del 6rgano 
o sistema que se encuentre afectado y esto a su vez dependera del 
tropismo del agente causal. 

El agente causal es muy variado, puede tratarse de virus, 
bacterias O protozoarios entre otros. f.\Jchas veces no se trata de 
un agente Infeccioso, sino de trastornos en el metabol lsrro del 
Individuo. Otras veces algunos ectopar~sitos, c0010 las 
garrapatas, actaan cano transmisores de enfermedades. Factores 
climaticos como el fr1o o el calor al Igual que Intoxicaciones 
tambl~ producen enfennedad (17,18). 

Es muy Importante conocer lo que est~ afectando al animal 
para poder ayudarlo, ya que puede implicar grandes ~rdidas 
econ6micas que adem~s se ven agravadas por los gastos requeridos 
en el aumento de la mano de obra, medicamentos, etc., todo 
repercute en factores cano (18) : 

a) Retraso en la presentacli5n de calores. 
b) Reduccil\n en la ganancia de peso. 
c) DismlnuciOo en la produccii5n lactea. 
d) Disminucllln en la eficiencia reproduct 1 va. 
e) Daños en los subproductos como pieles (por picaduras). 
f) Dismlnucli5n de la respuesta imlune. 
g) Alteraciones en el metabolismo del hu~sped. 

Por lo anterionnente citado, es importante conocer las 
enfermedades que pueden afectar al cuye para obtener la mayor 
eficiencia de la cxplotacltil. c._ 

ENFERMEDADES META80LICAS 

CALCIFICACION METASTASICA 

Es una enferemdad que ataca a los animales m~s viejos. Se 
cree que es por un desbalance de los minerales Calcio, ~sforo, 
Potasio 6 M!gneslo. El rlñftl parece ser el m~s afectado, casi en 
un 1001. (15,94,182). 

DEFlClENClA ~ ~ f.Qh!fQ 

Se da un lento crecimiento, debilidad, anemia, leucopenia, 
aplasla de la m~ula Osea, salivacl6i excesiva y lesiones 
cano h1gado graso y hEmorraglas en adrenales (155, 169 ), 
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DEFICIENCIA IJE ~ P.\NTOTENICO 

Se observa anorexia, pérdida de peso, pelo ~spero, diarrea, 
debll !dad y muerte. Las lesiones son adrenales alargadas, 
hlper€lnicas o hemorr~gicas y hemorragia gastrointestinal (169). 

DEFICIENCIA DE ~ 

Tambl~n 1 lamaóa hlpocalcemla, que produce lesiones 
raqu1tlcas en dientes y ep1fisls de costillas y huesos largos 
(169 ). 

DEFICIENCIA.![ fQfill!_ 

La descendencia de henbras con deflclencla de cobre tienen 
un crecimiento lento, son moribundos o mueren repentinamente 
durante el primer mes postparto. Las lesiones que se encuentran 
son hemorragias lntrator~cicamente o !ntraabdomlnalmente adem~s 
de aneurisma en la aorta. los animales reci~ nacidos con 
deficiencias muestran signos de alterac!f.<1 del sistema nervioso 
central cano movimientos anormales de la cabeza, ataxia y tremor 
corporal. flay lesiones h011orraglcas en cerebro y edema cerebral 
(142, 169 ). 

DEFICIENCIA.![ COLINA 

Se observa en jovenes de 2 a 4 senanas mostrando d!sm!nuc!On 
del crecimiento, anenia, debllldad muscular, hemorragias en 
adreoales y tej !do subcutlineo (169 ). 

DEFICIENCIA DE ~ 

Se observa dermatitis, Glceras en piel, perdida de pelo, 
dlsmlnuclfn relativa del desarrollo de bazo, test1culos y vejiga. 
Alarg<rlllento de rtnooes, htgado, adrenales y corazl5n, hay poca 
mortandad (169). 

DEFICIENCIA DE ~ 

Cuando hay hlpanagnesan!a se obtiene poca ganancla de peso, 
disminuclfu de la actividad, dlsmtnución de la coordinaclOn 
muscular, rigidez de miembros posteriores, lesiones CCIJIO rli1ooes 
alrgados y p31 idos, focos blancos e infartos en h1gado y en 
animales con deficiencias crOntcas hay calclf!cacioo de tejidos 
blandos e Incisivos defectuosos, obscuros, erosionados y suaves 
(169), 

DEFICIENCIA DE ~ 

En hanbras gestantes produce dlsmlnucioo en el tanafto de la 
t:Mlada, aborto o gazapos nacidos muertos. Se puede observar 
ataxia hasta por 2 o 3 meses (169). 
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DEFICIENCIA ~ ~ 

A las 3 a 4 semanas se observa crecimiento lento, 
dismlnuci&l del apetito, palidez de ples, nar1z y orejas, anemia 
y tendencia a la diarrea. Hay dlsmlnucloo de la hemoglobina y del 
hanatocrlto (169), 

DEFICIENCIA DE PIRIOOXINA 

Produce alteraciones en el crecimiento pero sin signos 
especfflcos (169). 

DEFICIENCIA DE ~ 

Existe una baja ganancia de peso, atlllenta el potencial de 
membrana de las ci'.llulas del masculo estriado, aumenta la 
actividad (Na++ K+)ATPasa en c~lulas del masculo cardtaco (169). 

DEFICIENCIA DE ~ 

Produce signos similares a los del slndrome de Kwashlorkor, 
estos son: baja actividad, pérdida de pelo, edema generalizado en 
cara y miembros anteriores. Asimismo, se observa una dlsm!nucloo 
de las protetnas totales, albúnlna y amino~cidos del plasma, 
htgado graso moderado y dismlnuciiln de la respuesta inmune tanto 
local cono slstáTIJca en vacunas lntrad~nnicas (169). 

DEFICIENCIA~ RIBOFLAVlNA 

Produce dlsmlnucli5n del crecimiento, pelo ~spero, palidez en 
ples, nariz y orejas. 1'tlrtalidad a las dos semanas de edad (169), 

DEFICIENCIA DE ~ 

Produce anorexia, perdida de peso, desOrdenes del sistema 
nervioso central y muerte al cabo de 4 semanas (169 ). 

OrFICIENCIA DE TRIPTOFANO 

Los signos que se observan son pobre crecimiento, abd6nen 
distendido, alopecia y cataratas (169), 

OEFICIENC!A DE ~ ~ 

La hlpovitilllinosis A produclra signos de acuerdo a la edad, 
a la concentraci6n de vitamina A en el htgado y a las condiciones 
de estrl!s. Prllll4!ro se observa una dlsmlnuci6n en el crecimiento, 
luego ~rdlda de peso seguida por parpados sumidos y dennatltis 
severa por infecc ten bacter lana. T511bi~ se pueden observar nubes 
en la cornea y xeroftalmla. HlstoltJglcamente algunos tejidos 
muestran metaplasia esc1JT1osa y queratinlzaclCl'l. Los dientes 
tambi~ se afectan observ!ndose la dentina defectuosa (169), 
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DEFICIENCIA DE VITAMINA O ----
Las dietas que tienen deficiencia de esta vltilll!na pero con 

niveles adecuados de calcio y fósforo mantienen en condiciones 
adecuadas a los animales (169). 

DEFICIENCIA ,!! ~ f 
Produce lesiones a nivel muscular c0110 distrofia, por !o que 

hay postracloo y baja de peso. En machos hay atrofia testicular y 
degenerac!On de tubulos semin1feros. En hembras gestantes proouce 
mal fonnaciones, reabsorc i6n y muerte (169 ). 

DEFICIENCIA DE ZINC 

Produce una diminuc!óo del zlm: del plasma y del f~ur 
(169). 

~~ 
Se encontr:'.l en una colon la de entre 3 y 6 meses de edad, 

semejando a la Diabetes melllts juvenil del humano. Se observo un 
aumento de la glucosa en sangre y una disminución de la funciOn 
reproductora en las hembras. La causa es desconoctda, pero se 
sabe que es contagiosa y que afecta a los animales no obesos 
(14, 15,50, 105 ). 

ESCORBUTO 

Es una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C, 
debido a que, junto con el hanbre, esta especie no la produce. Se 
cree que carecen de L-gulonolactooa oxidasa, enzima necesaria 
para convertir la cetogulonolactona en &cido ascOrbico (Whlte et 
al, 1968). El cuye asimila la vitamina de los alimentos que 
constille y cuando no es suficiente manifiesta la enfer011edad. Est~ 
relacionada con el defecto de fonnaci6n de col&gena, sustancia 
osteolde, .dentina y cooento intercelular. Cl1nlcamente se puede 
observar la formacif:n impar de huesos y dientes, articulaciones 
dolorosas que producen que el animal no se quiera mover, retardo 
en la curaciOn de heridas, hemorragia en varios tejidos y muerte 
eventual. Las lesiones son hellorrag las en tejido subcut~neo, 
membrana mucosa, muscular, fascla, tejidos subperlostlos y 
articulaciones. lil falla en el desarrollo del hueso produce 
debll ldad y, por lo tanto, aumenta 1 i sucept lbil !dad a fracturas 
y dislocaciones. Este padecimiento puede ser subcl1nico 
(15,24,56,94, 105, 123. !41, 160, 162, 182 ). 

HIPERFOSFAfü!IA 

Se produce una alteracl6!1 del balance ~cido-b~sico, 
calctftcaclf:n de tejidos blandos y mlneralizac!On (169). 
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HIPERVITAMINOSIS ~ 

Produce cambios degenerativos en las placas eplfislarlas 
cartilaginosas de huesos largos, as! cano efectos teratog~!cos 
(169), 

~Eig~ 

Es una enfermedad que afecta prlnclpalmente a las mejores 
hembras, poco antes o después del parto, por lo que produce 
grandes perdidas econ6nlcas. ltlrmalmente lleva a la muerte en las 
primeras 24 horas, observandose primero decaimiento, inapetencia, 
adipsia, perdida de peso y posteriormente puede haber postración, 
disnea y espasmos crónicos del mdsculo voluntario. Las causas se 
creen que son las siguientes: 

1, uteroplacental Jsquénlca. 
Esta es porque hey una canpresilln de la aorta caudal a las 

arterias renales, reduciendo el flujo sangu1neo al Otero y ast se 
produce una degeneracllln placentaria. Se pueden observar 
hemorragias y necrosis placentaria con adherencias, h1gado graso 
con areas necrllticas, adrenales aLiTientadas de tamano con 
hemorragias en la capsula y corteza y henorragla subcapsular en 
rinllnes. 

2, Cetosls. 
Se desarrolla un cuadro de cetosls con lesiones slmllares a 

la anterior pero no al mismo nivel. 

Ambas producen una d!smlnucllln del pH de la orina, 
protelnurla y cetonurla. El trat001iento consiste en adlclonar 
gluconato de calcio en la dieta o la cesarea, Se previene con una 
dieta especial en el Oltlmo tercio de la gestación 
(15,69,94, 156, 182 ), 

ENFERMEDADES BACTERIANAS 

BORDETELOSIS 

La etlologta de esta enfermedad es Bordetella 
bronchlseptica, cuya v1a de entrada al organismo es mediante el 
contacto eStrecho. Afecta a cualquier edad, pero son mh 
susceptibles los jllvenes, alcanzando una mortalidad del 30 al 40 
por ciento y una morbll ldad del 70%. Se mantiene en colonias 
Infectadas por portadores ya que se aloja en cavidad. nasal, 
traquea y otdo medio. Se presenta cono epizootia desencaden3ndose 
la enfermedad por estrAs, afectando principalmente en lnvlemo. 
Los signos son lnespectflcos, encontrando muerte aguda con o stn 
descarga nasal sanguinolenta, disnea, exudado nasal 

.mucopurulento, coojuntlvltls, anorexia, pérdida de peso, 
postracllln aborto y muerte. Las lesiones son neumonla multlfocal 
difusa, traquettls, pericarditis, pleuritis, metrltls y 
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vaginitis. El diagn6stlco es mediante el aislamiento e 
ldentlflcac!On del agente. Para el tratamiento se recanlenda el 
uso de bacterlnas aut~enas. As! mismo, se ha encontrado 
actividad cruzada del ant1geno entre especies, lo que sugiere que 
las vacunas canerclales para otros animales pueden proteger a los 
cuyes de tal manera que si se ut 111 za 1 a bacterlna para pare ino, 
DDT de humano y la vacuna aut~ena, no se presentan signos ni 
lesiones. Hay que tener cuidado con esta ya que es una zoonosis y 
su presentacll'.ln es muy canún (15,56,61,94,105,107,149,160,182). 

CONJUNTIV IT!S 

Este padec !miento lo causa Ch! amyd la ps ~ttac f manifestándose 
en forma enzo6tlca en algunas colonias. Afee a a os jóvenes de 1 
a 3 sffilanas de edad desaparee lende cuando tienen 1 mes de edad, 
observándose el parpado enrojecido. En el estudio histopatolfiglco 
se encuentra lnf i ltracilin i lnfoc itarla y la presencia de cuerpos 
de lnclusioo lntracltcpiasmátlcos en c~iulas epltel iales de la 
conjuntiva (15, 182, 105,61 ). 

Corynebacterium progenes 

Es una enfennedad qu;; afecta a los adultos en corvejones o 
supeflce plantar, con dolor. El tratamiento consiste en 
colocarlos en superficies suaves ya que es canún en jaulas de 
alambre (15,94, 155 ). 

Criptococcus sp. (174) 

ENFERMEDAD )! ~ 

Es producida por Bacillus E.U iformis, siendo una enfennedad 
no muy común. Cl1nicamente proauce baja o nula produccioo, 
depresift1 y anorexia, en ocasiones diarrea, Las lesiones son 
focos necr6tlcos en ciego, c6lon e h1gado y espiroquetas en las 
criptas intestinales (15,51,61,105,160,193). 

ESTREPTOCOCOS IS 

Es una enfermedad causada por el Streptococcus beta-
hallolítico, Ldlic.:fleld tipo e, cuya v1~ de entrada al orgañlsffiO 
es por abrasiones en laPlel:- tracto genital durante el parto, 
conjuntiva, abrasiones en la boca y la vla nasal. Su curso puede 
ser agudo (septicánlco) o crooico. Afecta principalmente a 
henbras y a la !1nea 2 con una mortalidad y morbilidad moderadas. 
Los signos principales son otitis media supurativa, neumon1a, 
gang llos l lnfátlcos agrandados que pueden supurar, aunque el 
animal está activo. Las lesiones halladas a la necropsia son 
llnfadenitls, pleuritis, miocarditis y nefritis. El dlagn6stlco 
se obtiene mediante el aislamiento e ldentificac!oo del 
microorganismo. Es una zoonosis y en algunas partes le llaman a 
este padecimiento "Bolas" (15,61, 105, 160, 182 ). 
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Klebsiella pnetrnonlae 

Es un padecimlenlo no canGn, cuya presenlacioo es 
septicooica (15,94, 149, 182 ). 

~ POR ESTREPTOCOCOS 

Su causa es Stre tococcus pneumonlae tipos IV y XIX 
(Dlplococcus E'1eumonlae , a via éie entrada de esta bacteria es 
nasal o conJunti val afectando a los aparentemente sanos, La 
desencadena el estr~s por mala vent!lacliln. Los signos son 
inespec1ficos, principalmente respiratorios (estornudo) y 
abortos. Las lesiones pueden se neumon1a con abscesos y 
hemorragias, conjuntivitis y endometrltis. El diagn6stlco es por 
aislamiento e identificaci6n del agente y el tratamiento a seguir 
se da mas adelante. Su control es dif1c!l, no es comGn pero 
parece ser una zoonosis (19,56,61,94, 105). 

PASTEURELOSIS 

Es un padecimiento no comGn causado por P. multocida, P. 
haemolytlca y P. filleumotr6pica. Su presentaciOn es sepbcanica y 
se presenta cuan o hay estrlis o como infecc!On secundaria 
(15,56, 155). 

PSEUOOHJNAS 

Afectan raramente a los cuyes. Este organismo sobrevive 
mucho tlanpo en el agua y cuando ataca al animal produce 
bronconeumonla necrotizante, focal, severa (15,94,149,155,182). 

PSEUOOTUBERCULOSIS 

Yersinia pseudotuberculosls es el agente etiol6gico que 
entra--¡iiii'-vta oral, debido a la lngesta de alimento y agua 
contaminada por heces de roedores y p!jaros, o también por 
laceraciones en piel por peleas o mordeduras. Su curso es agudo, 
con muerte rapida y cr6nica. Las hembras gestantes soo las 
afectadas, infectando a los j6venes congenitamente o al 
nacimiento. La mortalidad es del 2% y la morbll !dad del 1 U. 
Presenta un cuadro eplzot.tlco con muerte en un lapso de 3 a 4 
sananas, siendo mas canGn en invierno. Los signos son emaclaclf(i, 
diarrea, pelo hirsuto coo cambio de blanco claro a sucio, 
anorexia y caquexia. Las lesiones son n6dulos caseosos en nlldulos 
viscerales y llnf~ticos ll"?sl?flt~ricos y cervicales, afecta h1gado, 
bazo, pulmiln y m~ula e.sea, en ocasiones el Gtero y glandula 
mamaria. El aislamiento e identfficaliln del agente nos da el 
d lagnl5stico. La prevenclfu de 1 a enfennedad se puede lograr 
realizando una palpacliln periMlca y eliminar a los animales 
afectados. Es una zoooosis cuya presentac!On es rara 
(15,56,61 • 64. 94, 105, 127, 149, 160, 182 ). 
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SAL~NELOS!S 

La etiolog1a es Sal!T'onella enteritidis serotipo enteritidis 
y serotipo typhimurium y 5almonella dublln. Entra ¡:or v1a oral y 
conjuntiva! y puede presentar cuatro cursos, subagudo, agudo 
(sist{ffiico), latente (estrés) y crOnico. Afecta principalmente a 
hanbras gestantes y jl'.wenes, pero todos son suceptibles. Tanto la 
mortal !dad como la morbilidad son casi del 100%. Croienza el 
brote con unas cuantas muertes y final iza con una epizootia que 
produce la destrucciOn de casi toda la colonia. Predispone el 
frto, afectando sobretodo en invierno y 1 os animales que 
sobrevlven quedan cano portadores. La stgnolog1a es inespeclfica, 
puede haber anorexia, pérdida de peso, conjuntivitis purulenta y 
diarrea. Las lesiones son gangl los 1 tnrnticos mesentt!ricos 
aumentados de tamaño, nódulos blancos y pequeños en vlsceras, 
peritoneo, pleura y pulmoo, lesiones granulomatosas o abscesos. 
El tratcwiento consiste en sacrificar a toda la colonia y 
realizar limpieza y desinfecc!Cn de todas las instalaciones antes 
de traer una colonia nueva. Para prevenir se debe real izar una 
desinfeccliln perHxllca y evitar la contamlnaciOn de agua y 
alimento. Es Importante considerar que es una zoonflsis, la m~s 
can~n. que produce grandes perdidas econfrnlcas 
(15,56 ,61,64,94,105, 149, 160, 182 ). 

Staphylococcus sp. 

Produce gran cant !dad de 1 es iones de tipo supurativo, 
dermatitis, mastitis, conjuntivitis, otitis media, 
pododermatltis, neumon1a y artritis. Afecta prtncipalenente a 
hanbras gestantes (15, 90, 155, 182). 

ENFERMEDADES ~ 

CORIOMENING!TIS LINFOC!TAR!A (CML) 

La etiologta es un Arenavirus (virus RNA), cuya vta de 
entr~da es por inllalactOn, oral o a trav{;s de la piel intacta que 
entra en contacto con heces u orina cootanlnada. El curso se 
considera latente en el cuye afectando a todas las edades, coo 
una mortalidad de leve a alta. Su Incidencia es baja y afecta a 
otros animales, siendo el ratoo su huesped natural. Se observa un 
stndrome neurolf>gico con para! is is de los cuartos traseros y 
lesiones cano meningitis, neumon1a, esple~nancgJl la, ed""'ª 
pulmonar, lnflllraci6n linfocitarla en leptCXl\eninges, plexo 
coroides y vasos sangutneos principalmente. El dlagnflstlco es 
mediante la prueba de fijación del complemento, donde se observan 
los anticuerpos circulantes. Es una zoonosis 
(15,56,64, 105, 118, 158, 160, 182 ). 
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HERPESV IRUS DEL ~ 

Es un virus DNA exclusivo del cobayo. Fonna focos grises de 
1 a 2 lll1I de dlam{otro en pulmón y corteza renal. Se ha aislado de 
varias ltneas de cuyes sin haber presentado signos o lesiones y 
de cultivos celulares de rJMn de cuyes aparentemente sanos. Es 
un virus citop~tlco que puede producir hlperplasla linfoide en 
pulmOn o degeneraci6n tubular renal, produce cuerpos de lnclusl6n 
intranucleares tipo A (15,56, 118, 166, 182 ). 

LEUCEMIA 

El agente etiolOgico es un virus Retrovtrldae, oncovir!nae 
tipo C del grupo oncovirus, grupo mamtferos. ltl es com~n y se 
desconoce si todos los casos son causados por este virus. Algunas 
colonias tienen mayor incidencia que otras, presentando signos 
como par~l lsis, postracl6n y ataxia. Las lesiones son puntos 
blanco-grls~ceos y alargamiento de los nodulos ltnfAtlcos y de 
otros Organos como htgado y bazo. Se observa leucemia 
linfobl~stica (15,56, 118, 182 ). 

~Ef~~~ 
El agente causal es un herpes virus, especie-€spec1fico o 

citomegalovirus. Su vta de entrada es transplacentaria y sexual 
afectando a todas las edades. Su curso es crónico y raras veces 
agudo, su morbil !dad es baja y no produce la muerte. Es rruy coman 
en el cuye, tiene alta prevalencia y baja virulencia, los signos 
se obsrvan en casos naturales y las lesiones son hipertrofia de 
las células epiteliales del conducto de la g!~ndula sall-.al con 
cuerpos de inclus!On !ntranucleares y en ocasiones 
intracltoplasm~titos, que también se observan en rlñ6n e htgado. 
El diagnOstlco se obtiene por medio de cultivo de tejidos de 
donde se ha aislado de orina, rlMn, bazo, p~ncreas y cérvix. la 
1 tnea dos ha desarrollado altos fndices de virulencia 
(15,56,175). 

ENFERMEDADES PARASITARIAS INTERNAS 

~ 
~ hepatica 

La lnfeccH\n se asocia cuando se á~ al !mento verde 
contaminado con la metacercaria, produciendo daño nepattco severo 
(15, 105, 182, 186 ). 

Paraspldodera ~ 

Se le conoce como "lombrtz del ciego". Es la m~s comunmente 
reportada. Su ciclo es directo y es un parasito que no Invade la 
l!IJCOSd (15,56,94,105, 182, 186 ), 
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lliQ.?. 

lhathodlnium Tlrl~~bj (56) 
do! lmax cav ae 

Entamoeba c¡ba,~6 (56) 
mai'Oiamur s ) 
rrrc!iCiOOñaSCavlae (56, 94) 

PROTOZOARIOS 

Balantldlum cavlae 

Se local iza en el c lego y en el cl'l!on. tb es pat(lgeno pero 
actua cano agente secundarlo (15,56,105,178,182). 

Cryptosporldlum sp. 

Es un par~slto que incoulado experimentalmente por vta oral 
produce diarrea verdosa en JOvenes, muriendo al cabo de una 
senana. Algunos superan la. enfennedad y son portadores 
(105, 151, 178, 182 ), 

Cryptosporldlum !!!:!!.!!..!. 
Se local Iza en el Intestino delgado produciendo una 

enteritis crlinlca, ligera y sin diarrea (15). 

~~ 
Es un partislto que produce brotes en animales JOvenes. Es de 

tipo invasivo ya que penetra en clllulas epiteliales del ciego y 
cOlon. No deberta de ser problena, ya que cuando se presenta es 
por cambio Irregular de la cama. Se necesita de una lnfeccllin 
severa para observar signos cano perdida de condlcllln y diarrea 
11quida y flltlda, ocaslonalemnte con sangre. Las lesiones son 
hemorrag las petequiales en mucosa y ntidulos blanco-9rlsaceos. 
Para el tratamiento ver al final del capttulo 
(15, 56, 94, 105, 160, 178, 182 ). 

Encephalltozoon cuniculi 

Su presentacllln es rara en cuyes. Es una enfennedad 
generalizada, aslntan!tica, ccin la presencia de los quiste.s 
local Izado; en cerebro, produciendo menlngoencefal 1t is 
granulooiatosa (15, 105, 120, 178, 182 ). 

~~ 
Es un par~sito que se adhiere a la superficie del epltel lo y 

aparentemente no produce signos ni lesiones (15, 182 ), 



89 

~cobayae 

Es un paraslto con ciclo directo que produce una enfermedad 
de tipo asintanatlca, predanlnando una infecci6n renal. En este 
caso, los animales se l implan si se solocan jaulas con piso de 
mal la de alanbre, ya que no entran en contacto con la orina 
infectada (15,105,178,182). 

Sarcocystis caviae 

Parastto de presentacifn rara, asintanattca, cuyos quistes 
se localizan en corazfn y mOsculo esquelético (15,105,178,182). 

Toxoplasma gondli 

Es una enfermedad generalizada, asintanatlca, cuya 
transmls16n es a travl!s de la leche (15, 79, 182 ). 

ENFERMEDADES PARAS !TARJAS EXTERNAS 

~AROS 

Cheyletiel 1 idae parasitovorax 

Su signolog1a 11s alopecia y eritooa en la regl6n facial y en 
estremldades. Se diagnostica med !ante un raspado (143 ). 

Chirodiscoides ~ 

Es el mas ccmOn. Pertenece a la familia atoponelidae, 
suborden astigmata, cuya distrlbucl1on es rrundial. Soo tan 
pequenos que pasan desapercibidos al d lagnOstlco que se hace por 
medio de un raspado con glicerina. Cl1nicamente se observan zonas 
eritematosas en el dorso y prurito (15, 105, 144, 150, 155, 160, 182 ). 

~~ 
Existe un reporte que indica la ausencia de signos c11nlcos 

(15,182). 

rtcoptes musculinus 

l.11 reporte indica la presencia de sama supurativa (15,182). 

~~ 
En Cheyletiell idae parasltovorax 

~ signolog1a es alopecia y eritema en la reg!On facial y en 
extremidades. Se diagnostica mediante un raspado (143 ). 
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Sarcoptes ~ 

Es rara su presentaclfu, pod-s observar alopecia 
progresiva a dennat!t!so, disminuyen la respuestd !rrnune y favorece la aparlcllxl 
de Infecciones secundarlas (18), 

~~ 
Su presentac!6n no es co:nGn. Se observa desde ceborrea hasta 

alopecia generalizada e h!perqueratosls (15,77,113,155,160,182). 

~~ 
Los Signos que produce este paras!to son prurito Intenso, 

canezbl mordidas, piel hlpertpilca, gruesa, con costras, 
hlperqueratosls y acantos!s (41 ). 

Cennacentor alb!p!ctus 

Inoculado experimentalmente se observo una supres!tío en la 
produccitío de anticuerpos, lo que favorece al parSs!to para su 
alimentacltío. Esto trae car.o coosecuencla l• lmplantacl6n de 
agentes patOgenos que son transmitidos por las garrapatas y por 
lo tanto disminuyen la respuesta !rrnune y favorece la aparlcltin 
de Infecciones secundarlas (18). 

~porcel!! 

Es canOn, afecta a cualquier edad observárnlose costras 
(94, 105, 150, 155, 160, 182). 

~2:!tl!! 
Junto ccn el anterior son los m!s ccmunes. Produce lesiones 

costrosas en todas las edades (61,94,105,155,160,182). 

Trlmor.Of:Cn hhpldium 

SU presentacl6n es rara, en una !nfeccltin 1 igora r.c se ve, 
necesita ser abundante para causar alopecia y prurito (15, 182 ), 

Trlrnenopon Jennlngsl (155) 

Los acaros no soo tan canunes cano los piojos. Estos Qltlmos 
se localizan en el pelo Incrustando sus huevec!llos en ~l. Se 
desencadenan en .situaciones de estr~s (15, l 9, 182 ), 
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ENFERMEDADES MICDTICAS 

Estas se presentan ocasionalmente, de hecho hay pocos 
reportes al respecto. Se presentan en cualaquier edad y son 
transmisibles. 

Absldia corymblfera 
~ presenta con dolor y abscesos en nOdulos l!nnttcos 
mesentt!ricos (149 ). 

Aspergllus sp. (15,128) 

·crlptococcus neofonnans (15,128) 

Histoplasma capsulatum (15, 128) 

Mlcrosporum sp. (15, 128) 

Microsporum ~ (103,155) 

Phycomicosls (15,94,182). 

Trichophyton mentagrophytes (15,94, 103, 105, 149, 155, 161, t 82) 

INTOXICACIONES 

Para estudiar la susceptlbil !dad a la lntoxlcac!lln por 
Solanum fastlglatum variedad fastlglatum, se administro en el 
alimento canercial 10% de la planta a 6 cobayos durante 120 dlas, 
sin presentar alguna leslOn (192 ). 

Se cree que la intoxlcaciOn por alguna planta u otras 
sustancias teratogt!nicas produjeron la malfonnaclOn coogt!nita de 
un producto al que se le clasifico cano Mlnocephalus tetrapus 
tetrabrachlus (73 ). 

La l 1nea 2 presento signos cerno letargo, edema subcutaneo y 
asc1tis en animales de 3 a 12 semanas de edad, disminuyendo los 
1ndices de producciOn a menos del 50%. Las lesiones fueron h1gado 
alargado,· granulado, con areas focales blancas subcap~ular•es, 
degeneraclOn hepatocentrolobular con hiperplasia del conducto 
billar. La dieta era en base a ma1z y alimento de origen de 
pescado, lo que sugiriO aflatoxicosis (108). 

ENFERMEDADES MISCELANEAS 

~ 
. Es ocasionada por artrOpodos y hongos. Produce un 

adelgazanlento del pelo en Jovenes, asociado con el per1odo de 
transiciOn entre la pérdida del pelo de gazapo y la apariciOn de 
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pelo mas grueso y de protecclf>n de adulto. D.trante la gestaciiln 
avanzada también se observa por factores genéticos o 
nutriclonales. La alopecia puede ser generalizada o en parches 
(15,94, 182 ). 

ANOFTALMIA 

Es un padecimiento de tipo hereditario poco canon (95 ). 

~ SEGMENTAL DEL .!!!.§Q 

Es una ancmalta de tipo congénito en cuyes de las cuales es 
la mas comun (15 ). 

flli.!!!:Q ~ 
Es un padecimiento que se presenta ocasionalmente. 

lbnnalmente los depOsitos son carbonatos y fosfatos de calcio y 
magnesio que se presentan en herbtvoros con pH alcalino, el pH 
nonnal del cuye es de 9. Estos se local Izan en cualquier parte 
del tracto y pueden ser de cualquier tamano, fonna y nOmero 
(15,94). 

~~~ 
fn los leucocitos mononucleares se localiza una lnclusltxl 

citoplasmStica, que también se le conoce como célula de ltlrloff, 
exclusivo de cuyes. Es muy coman en hembras adultas, aumentando 
su Incidencia durante la gestaci&l, aunque es raro en fetos y 
neonatos. La célula se desarrolla del bazo y tal vez del timo, 
pasando posterionnente a la sangre, médula Osea y timo 
principalmente. Se cree que constituyen una barrera f!slolflglca 
cuya funciOn es separar los anttgenos fetales de las células 
maternas !nmunolOg le amente canpetentes ( 15, 96, 97, 182). 

~Eli~ 
Se observa en la uretra y vejiga de animales sacrificados 

debido a un arco reflejo, es mas comun cuando se ut!llla choque 
eléctrico (15,182). 

ENCEFALOCELE CONGENITO 

Es un padecimiento que se observa en neonatos debido a un 
mal cierre del hueso craneano de tal manera que se puede ver el 
cerebro (t 5 ) • 

H!PERTROFIA~~~f!I!~ (15,182) 

!!.!!§Q HETEROPLASTICO 

Su causa es desconocida y en ocasiones con slgnlflcancla 
el tnlca, afectando principalmente al pulml5n (15, 182 ). 



93 

~~~EFICIENTE 

Es una mutante de esta l 1ned que carece de pelo cuya vida es 
muy corta, de a 1 rededor de una sanana, son mas pequeños al 
nacimiento, de piel arrugada, at1micos o hipot1mlcos por lo que 
mueren por cualquier lnfeccloo (15, 147). 

~ ~ !! gi§_ Q.!Y!.ill_ 

Es un padecimiento ocasionado por una dieta inadecuada o de 
tipo gen~tlco, l1nea 2 y 13 O.mkln-Hartley principalmente. El 
molar y pranolares maxilares crecen lateralmente a la mucosa 
labial y el molar y pranolares mandibulares crecen hacia la parte 
lingual. Por lo anterior se observa dificultad para tragar y 
sal ivacloo, lo que lleva a una dlsminucloo de peso 
(15,44,94, 105, 182 ). 

~ 
Es ocasionada por el estreptococo alfa hemol1tico que se 

alsl6 de la leche (149 ). 

~ 
Las laceraclooes o mordidas en orejas producen dermatitis, 

alopecia y abscesos. Se observa en animales dominantes cuando por 
alguna raziln se juntan sementales. SI se juntan desde jovenes 
disminuye la Incidencia (15,105,181,182). 

NEOPLASIAS 

lb son muy canunes, las mas frecuentes son las localizadas 
en tracto respiratorio. Se han reportado adenocarclnomas de la 
glandula mamarla, adenoma de la glandula mamaria, tlMllor maligno 
mixto, schawnoma, l lpoma, p6l ipo del canal audltl va, f lbrcma 
uterino, trlcoepitelloma, carcinana sin diferenciar, l!nfosarcana 
hlstloc1tico, linfoma l infoblastlco mamario y osteosarcoma 
por mencionar algunos (4,15,91,93,105,181,182,190). 

~ LINFOIDES PERIVASCULARES EN ~ 

ES una afeccloo muy común que aumenta con la edad. Los 
nlldulos se observan alrededor de las pequeñas r11nas de la arteria 
y vena pulmonares (15, 182 ). 

OBSTRUCCION DEL CONDUCTO~ 

Se observa la presencia de quistes en el hlgado producidos 
por la obstrucciOn del conducto billar cuya causa es desconocida 
(15). 

Ql.!.fil~ 

Puede ser ocasionada por diferentes agentes siendo los mas 
comunes Streptococcus pneumon lae en un 20%, Streptococcus 
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zooeg!demicus en un 15$, Bordetella bronchiseptlca en un 12% y 
Pseu e111ona aeurog In osa en un 11:t (/ 1 ) • 

~~ 
Se le ll<111a as1 porque su aspecto es de tipo nonnal, sin 

embargo es una enfennedad de los adultos donde se observa gran 
infiltraclOo grasa del parenqulma del p~ncreas exOcrlno con 
reemplazo de las et/lulas exocrinas. tb se le conoce un efecto 
detrlmental (15,182). 

PERICARDITIS 

Se ha reportado un caso que fue causado por Dlplococcus 
pneumoniae (194 ). 

f.Slli Q ACHAQUE .QI .!:22_ CUYES 

Se presenta en animales en desarrollo y adultos debido a un 
exceso de humedad. lns signos soo dlsminucifji en la ingesta o el 
movlmlento, estan tristes y mueren al poco tiempo, siendo elevada 
la mortalidad. Las lesiones son h1gado y v1sceras coo puntos 
blancos donde al ir avanzando la enfermedad los puntos crecen y 
tienen pus. Es dlf1cll curarlo, pero se evita manteniendo la cama 
seca (19). 

PSEUDOHERMAFROD ITISMO 

Se reporto un caso de un macho adulto con apariencia nonnal 
externa que muriO con slgnologta previa de anorexia, letargo y 
orina con sangre y pus. A la necropsia se observo un útero 
bicorneal sin ovarios, alargado, 1 leno de pus, testtculos 
intraabdooiianles con apariencia natural al Igual que el pene 
(121 ). 

QUISTES~ 

La causa parece ser la presencia de sustancias estrog~lcas 
en el alimento. Pueden ser un! o bilaterales, pequenos o grandes 
y son de tres tipos: fo! iculares, que son los mas cooiunes, 
lutetnlcos y germinales (15 ). 

RAS DOMIOKA. TOS IS 

Es una enfermedad cmOn en •!guna$ c<>lon!~s. d~ origen 
congtmlto. TiWllbl~ se ha eoc<l!ltrado en cerdos, bovinos, perros y 
el hanbre. Las lesl~1es se local Izan s6lo en corazOn, 
principalmente debajo de la superfcie eptcardica y endoc!rdica 
(15, 182). 

RAS U RAM! ENTO 

Es la mordida del pelo de adultos hacia jovenes o 
subordinados, autonordldas o aseo entre animales. su Incidencia 
se reduce si se alimenta con heno o col (15,94,182). 
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~ POLIQUISTICOS 

Es una enfennedad de origen congl:nlto o adquirido que se 
presenta ocasionalmente. Los quistes se local Izan un! o 
bilateralmente (15,182 ). 

PREVENCION y_ CONTROL 

tb hay que ol vldar que el animal requiere de atenciOn y 
cuidados b~sicos, as 1 cano de medidas preventl vas para conservar 
o reestablecer su salud. Por ello es importante considerar los 
siguientes puntos: 

a) Al introducir una colonia, ~sta deber~ de provenir de una 
colonia con antetedentes de salud (56). 

b) Al Introducir animales· nuevos a la colonia, se deber~ 
cuarentenar durante 3 semanas y dar tratamiento si es necesario 
(19,56). 

·c) Toda persona que entre en contacto con los animales 
deber~ considerar la mejor higiene posible, tanto para los 
animales cano para consigo mismo (56 ). 

d) Es importante que todos los animales sean manejados y de 
manera adecuada, adem~s de revisarlos regularmente (56 ), 

e) Klnejar primero a los sanos y luego a los enfennos (19 ). 

f) Cuando se encuentre un animal flojo, con el pelo opaco y 
~spero y que denote p~rdlda de peso es indicativo de que est~ 
enfenno, por lo que hqy que aislarlo para Identificar el problema 
y c011enzar el tratamiento o deshecharlo segOn sea el caso 
(19,56). 

g) Evitar la presencia de roedores y p~jaros silvestres, as1 
c0110 de perros, gatos, gallinas o cualquier otro tipo de animal 
cerca o donde se encuentre 1 a colon la (56). 

h) Tener cuidado al administrar forraje verde (56 ). 

1) Utilizar tapete sanitario si es posible (19) 

j) Limpiar per!Odicamente, lo cual se real iza con agua 
caliente, jabOn y cepillo duro (19). 
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k) La deslnfeccl6n se hace lo menos espaciada posible, 
principalmente cuando existen enfennedades zoonOtlcas o 
enzoOtlcas. Para mayor referencia ver el cap1tulo correspondiente 
a manejo (19 ). 

1) Que exista una ventilaclOn adecuada (19). 

m) OJando el piso es de tierra o cenento, la limpieza se 
realiza todos los dlas (19 ). 

n) SI son disponibles, se deberan de utilizar bacterlnas o 
vacunas. 

o) Es Importante consultar al ~leo Veterinario 
Zootecnlsta, ya que es el Indicado y capacitado para orientar en 
cuanto al manejo a seguir. 
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TRATAMIENTOS 

En este punto se hace referencia a los posibles medicamentos 
a emplear y sus dOsls en algunos de los padecimientos de los ya 
mencionados con anterioridad. 

l'ED 1 CAMENTO 

Cloruro de metllrosanll lna 
+ ~cido t~lco + 
aceite de pino + alcohol 

Vltanlna B12 

Acldo ascOrblco 

Esteroldes y 
gluconato de calcio 

Q-lseoful vina * 

Cloranfenicol 

tec:mlclna 

Oxltetraclcl !na 

Tetracicl !na 

CUADRO lb. 8 ----

DOSIS AGENTE ET!OLOGI CO 

Toplca 

Para el 
tratam lento de 
her Idas (134) 

Previene efectos secundarlos de 
otros f~nnacos que son tOxlcos 
(155) 

1-3 nv;¡ /d1a/ Escorbuto (94) 
100 g de peso, PO 

Para el tratamiento de toxemla d~ 
la prenez (94) 

2 nv;¡/1DD g de 
peso (94) 
0.03-0.06 g/k 
4-24 dosis orales 
(155) 

D.15 g/k IM 
0.005-0,a en 
agua (155) 

0.02 g/ 14 
dlas m~x. (155) 

0.1 mg/ml en el 
agua/ 7 dias, la 
controla (94) 

O .005-0 .01 % de 
ingrediente activo 
en el agua 15 
0.05-0.10 g 
parenteral (155) 

Trycophyton sp. 
MI crosporum sp. 

Bacterias 

Bacterias 

Estreptococos 
Bordetelosis 
5almonelosis 

Bacterias 
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~ ~ !!_ - {Continuacibl) 

~ Q!!I g_ PUEDEN ~ It!. LOS CO!JA YOS 

H:D!CAMENTO OOSIS AGENTE ETIOLOG!CO 

lliosina O.OS g/ I días 
max. {155) 

Bacterias 

lmprol io 5g en 30ml de Coccldlas {134) 
agua, 5 gotas/ 
animal/ dta 

Fen bend azo 1 3-5 gotas/ {99, 134) 
animal, PO 

Gimma hexacloro benzeno bano 3 veces coo Trlxacarus 
intervalo de 10 cavlae (1/1) 
dlas 

Ivermectlnas 200 mcg/k se, 3 Trlxacarus 
veces con Intervalo cavlae 
de 10 dlas (77) 

Neguviln 15g en 15 lts. 
de agua, baM {19,99,134,139) 

Fenclorfos 150 mg/k t6plco (164) 

5% poi vo de malatliln + sano Ectopar!sltos 
polvo de plretrinas + o.7% 
branocicl !na 

Carbamato o Diclorvos {94) 

Levillllsol o.02s g/k se (171 l 

Nltrofumos 0.01-0.02 %, en Qx:cldias 
el agua/ 7 dias {171) 

Sulfamidina 0.2% Coccidlas {171) 

Tia~dazol 0.2 g/ 3 dosis Tricostrcngllos 
orales con 3-7 {171) 
dias de Intervalo 

* Hay que tener cuidado al aplicarla ya que es derivada de las 
poolcil !nas. 
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Existen antibiOtlcos que son tóxicos para los cuyes, 
inclusive se presenta naf ilaxla. Estos f~rmacos son: Proca1na, 
penicilina cristalina, estreptomicina, clortetraclcllna, 
oxltetracicl!na, eritranlclna, bacltraclna, y linccmlclna 
(56, 94, 105, 155). Aunque se mene tonan la dOs 1 s terapéuticas hay 
que tener mucho cuidado al aplicarlos. Para disminuir los efectos 
se puede aanlnlstrar vitamina BIZ. 
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CAPITULO IX 

PROBLE/o\l\T!CA NUTRICIONAL EN EL HOtJl!Rf 
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PROBLEMATICA 

A trav~s de la historia, el abastecimiento de al !mento de la 
humanidad en todo el irundo, ha oscilado entre la abundancia y la 
escasez. Cerca de la mitad de la poblac!6n mundial est~ 
suballmentada o malnutrida. El hambre y la desnutriciOn son males 
end~!cos en grandes grupos sociales. Por lo tanto, l•Js esfuerzos 
de los investigadores deben incrementarse para garantizar a todos 
una nutric!On buena y sana. Hay en el mundo muchos mil lenes de 
personas pobres, cuya salud se reciente especialmente de una 
carencia de los debidos al !mentes, entre ellas nrnos que 
presentan da~o severo en su desarrollo y func!6n cerebral, 

· durac!6n de vida, estado ftsico y tama~o del cuerpo, por 
mencionar algunas consecuencias (27,48,154, 179 ), 

El autoabastec!miento nacional ha sido la preocupaci6n de 
muchos gobiernos. En los patses subdesarrollados, del 60 al 80 
por ciento de la poblacl6n est~ dedicada a la agricultura, pero 
su produccl6n no es suficiente para al !mentarse adr!cuadamente. 
Por ello, hay que mejorar la eficiencia en la produccl6n de 
alimentos. La crisis mundial de alimentos es, de hecho, una 
escasez de protetnas. La insuficiente d!sponlbll !dad de 
alimentos nutritivos, unida a la frecuencia de infecciones y 
otras enfermedades, ha dado lugar a una elevada Incidencia de 
malnutr le 16n protetnl co-cal6r!ca (48, 125. 154 ). 

Las pos!bll !dades reales de acceso a ciertos grupos de 
alimentos, constituyen la fuente de los serlos desequilibrios en 
el consumo, lo que se da entre los diferentes grupos de la 
poblaciOn, de acuerdo con su capacidad adquisitiva (27, 102 ¡; 

En ~x!co, alrededor del 50% de los municipios del pats no 
cubren ni siquiera el nivel promedio nacional de satlsfaccl6n de 
mtnimos de bienestar en materia de al!mentacl6n. La marglnac!6n 
se concentra sobre todo en el centro y sur del pats. Destacan por 
su nivel muy alto, los estados de Oaxaca, Chiapas y Qierrero, que 
Integran la reg!On del Pactf!co sur. Daspu~s del Distrito 
federal, los estados de menor marglnacllln corresponden a la parte 
del terr!rot!o nacional integrada por dos grandes reglones, la 
del Pactf!co norte que corresponde a Baja cal !fornla Sur y Sonora 
y la regl6n ltlrte que corresponde a tltevo Le6n, Coahu!la, 
Télllaulipas y Chihuahua. Los estados de for!x!co y f.tlrelos que 
Integran la reg!6n centro y los estados de Jalisco, 
Jli;Juascal!entes y C.ol!ma de la regl6n Occidente, presentan niveles 
medios de marglnac!On y son, junto con el Distrito federal, los 
linicos estados del Centro y Sur del pats que no observan ni veles 
altos y muy altos de marglnacliln (28) (Flgs. 19 y 20). 

Este probl0'11a en nuestro pats tiende a ser mayor en regiones 
S0'11ides~rticas, montai1osas y selvat!cas, frecuentemente con 
deficiencias importantes en cuanto a vtas y medios de 
ccrnunlcac!6n. Afecta en mayor medida a estados y regiones que 
presentan proporciones m&s elevadas de poblac!6n rural, de fuerza 
dedicada a labores del sector agropecuario y de poblacl6n 
lndtgena (28 )(CUadro 21 ). 
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En nuestro pats, la dieta de la mayorta tiene profundas 
def !ciencias nutrlclonales. El desequ !1 lbrlo entre al tmentos de 
origen vegetal y los de origen animal en la dieta de grupos 
marginados se relaciona con este problema. El matz y el frijOl 
absorben la mayor parte de la dieta y no son capaces por st 
sOlos, ni en suficiencia ni en propOrclOn, de contener todos los 
nutrimentos que requiere el organismo humano (72 ). 

Una de las fuentes de nutrimentos con mejor balance respecto 
a las necesidades y a la Cdpacldad del organismo para 
asimilarlos, es la constituida por los dlstinos productos de 
origen animal. Estos debertan ser parte importante de la dieta de 
los grupos que presentan las peores condiciones nutrlcionales, 
que son los sectores mas pauperlzados de las poblaclOn. En 1975, 
en f.f!xlco, el medio rural tenta una lngesta del 9.2% de energta y 
de 20.7% de protetnas. La FAO recomienda 35% de prote~as. Esto 
revela la baja partlcipaciOn de las protetnas en las dietas de 
los grupos sociales mas desfavorecidos (27)(QJadro 9 ), 

Las protetnas son importantes ya que constituyen, junto con 
los carbohldratos y las grasas, uno de los principales 
componentes org!nicos. Oe los 22 aminoacldos que se conocen, hay 
cuando menos nueve que el ser humano no es capaz de sintetizar, 
estos son: leucina, lsoleuclna, lislna, metionina, fen!lalanlna, 
hlstldlna treonina, trlpt6fano y val !na. Una dieta mixta de 
protetnas de origen animal y vegetal, garantlzarta una cobertura 
adecuada de todos los amlnokidos, incluyendo los anteriores 
(27,49,136, 154 ). 

La Importancia de las protetnas radica en su func!lln, Son 
esenciales para el crecimiento, stntesls tisular, suministran 
materias primas para la fonnac!On de los Jugos digestivos, 
honnonas, protetnas del plasma, hemoglobina, vitaminas y enzimas. 
funcionan como amortiguadores ayudando a mantener la reacclOn de 
diversos medios cano plasma, ltquido cerebroespinal y secreslones 
intestinales. Con todo lo anterior se logra entender el porque de 
su etlmolota, la cu!! proviene del griego "proteicos" que 
significa primera categorta y del lattn "proteus" que significa 
lo primero (50, 136,154). 

SegOn el ccmit~ Mixto FAO/O!'.S da fxp;?rtcs e.i nece;ldada> da 
energta y protetnas en 1971, sugiere que el nivel lnOcuo de 
lngesta protetca es la cantidad de protetnas que se considera 
necesaria para atender las necesldes flsloloOgicas y 111antener la 
salud de casi todos los individuos de un grupo detennlnado, y es, 
por lo tanto, m!s alto que el de las necesidades rredias de 
protetnas. En el cuadro 10 se muestran las reconendaciones para 
el consumo de nutrimentos segOn el Instituto Nacional de la 
ltltrlc!Qi (B0,136). 
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~~~ 
RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DE NUTRIMENTOS 

~ ~ tlllllílt10RES DE~ 

PESO ENERGIA PROT ca Fe TlA Rl8 N!A Vlt C RET 
EOAD€S (kg) {Kcal) {g) {l!ll) (11"9) (11"9) {l!ll) ll!lll 

0-3meses 120/l<g 2.3/kg 600 10 0.06 0,07 1.1 40 500 

4 -11 meses 110/kg 2.5/kg 600 15 o.os 0.06 1.0 40 500 

12-23 meses 10.6 1000 27 600 15 0.6 o.a 11.0 40 500 

2 • 3 •l\os 13,9 1250 32 500 15 0.6 o.a 11.0 40 500 

4 • 6 anos 18.2 1500 40 500 10 o.a 0.9 13.5 40 500 

7 -to anos 26.2 2000 52 500 10 1.1 1.3 18.9 40 500 

hlole5centes masculinos 

tt-13 anos 39.3 2500 60 100 18 L3 1.6 23.0 50 1000 

14-!a anos 57 .8 Jooo 75 700 18 t.5 1.8 27 .o 50 1000 

hJolescentes ~ 

tt ·18 anos 53.3 2300 67 700 18 1 .5 1.a 27,0 50 1000 

~ 
la-34 anos 65.0 2750 83 500 10 1 .4 1 .7 ·24.8 50 1000 

35-54 anos 65.0 2500 83 500 10 1.3 1.5 22.5 50 1000 

55 y mas aflos 65.0 2250 83 500 10 1.1 1.4 20.3 50 1000 

f.\Jjeres 

18-34 anos 55,0 2000 71 500 18 1.0 1.2 18.0 50 1000 

35-54 anos 55.0 1850 71 500 18 1 .o 1.2 16.6 50 1000 

55 y mh anos 55.0 1700 71 500 10 1.0 1 .2 16.G 50 !000 

llnbarazadas 200 10 1000 25 0.2 0,3 3.0 80 1500 

Lactantes 1000 30 1000 25 o.s 0.7 7.0 ao 1500 
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En dos trabajos, el de COPLAl'AR y el de "La Crisis de los 
Alimentos en Hixlco", definen como el 'ln1nlmo normativo" de 2750 
Kcal y 80 g de protetnas a partir de una canasta b!sica de 
al lmentos. Sin enbargo, en 1970, la poblacl6n que consumlO 
alimentos de origen animal, espec1ficamente carne, de O a 2 dias 
a la senana fue del 55.93%. En 1979, m!s del 60% del pats 
consum1a menos de 20 g de protetna anima 1 por d1a ( Flg 22 ). En el 
consumo de carne es donde se observa la gran diferencia entre un 
pals rico y otro pobre. Por ejemplo, el consumo de protetna por 
dta en los siguientes paises es: Estados lklldos 230 g, Australia, 
Argentina y tileva Zelanda 240 g. Los mayores productores son, por 

. lo general, los mayores consumidores (27 ,48,49), 

Después de la Segunda GJerra M.indial, canenzaron ha 
aplicarse los m~todos para la producclOn de carne en masa, siendo 
la Industria avtcola la mejor organizada, ya que ha logrado 
reducir sus costos en comparaclOn con otras carnes; astmlsmo, ha 
promovido su consumo; lo contrario ha sucedido con otras especies 
como el ganado vacuno, cuyos precios no son suflclentenente 
atractivos para el productor o el consumidor. Poslblenente dentro 
de las dos d~adas siguientes se alcanzar! el ltmlte del 
potencial de abastecimiento de las especies mas comunmente 
utll Izadas, mientras tanto aun existen muchas especies no 
explotadas que pueden cumplir con esta necesidad de Igual o mejor 
manera, una de estas especies es el cuye ~ porcellus (48). 

~~ 
La lmportaclOn de ganado vacuno de 1983 a 1988, se ha 

Incrementado en un 2762,5%, ya que se tiene como dato estimado el 
de 221,000 unidades animales, ésto debido a la l Imitada 
rentabll ldad de la actividad, lo que determlnO un deterioro en el 
hato nacional, ldentlflcandose en los Oltlmos anos tasas de 
crecimiento negativas (Cuadro 12 y 13). 

Esta sltuaclOn ha provocado el estancamiento en la 
producción de carne y leche y , por lo tanto, un incremento en la 
lmportacllll de ganado en pie, en canal, vtsceras, carne 
deshuesada y leche en poi vo. En esta Oltlma la lmportaclOn en 
toneladas en 1989 fue de 267 ,ooo y para 1990 se tiene un dato 
estimado de 280,000 toneladas a un precio pranedlo de 2,500 
dt>lares por tonelada. En el c.1so del ganado vacuno, las 
Importaciones m~s fuertes se obtuvleronen los anos de 1984 y 1988 
donde lngresaroo al pa1s 143 ,ooo y 221 ,ooo cabezas de ganado 
rspectlvl!lllente. ltlestro principal abastecedor fue Estados \Klldos, 
de donde se adquirieron en 1988 200,000 cabezas de ganado, y 
cantidades menore5, 22,000, de G.latenala, Panam! y costa Rica 
(cuadro t 1 y 12 ), 

Por otro lado la confederaclOn Nacional Ganadera y el 
Consejo Nacional Agropecuario dan datos alarmantes donde se 
reporta gue se han gastado 660 millones de d6lares en la 
lmportaclOn de vtscerass de bovino, ya que llegan de Estados 
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Unidos a precios muy bajos. En el caso de la leche en polvo, se 
calcula que se lmportar~n para este ano 240,000 toneladas :;on un 
costo superior a los 500 millones de d6lares, y que el consumo 
per caplta de carne de res se redujo en un 26'.t y el de leche en 
un 12'.t durante el pertodo de 1981 a 1986. 

Resulta un hecho Incuestionable la Importancia que la 
ganaderta ha adqurldo en nuestro pals en las a1t1mas décadas. Sin 
embargo, este hecho ha venido siendo seriamente cuestionado por 
las Implicaciones polttlcas, econ6mlcas y sociales que ha tenido 
(37,53,137,138) (***), 

~!!2.:..!..!. 
~DE lMPORTAC!Oll Ef ~ 1983-1988/ ~(***) 

PRODUCTOS 1983 19B4 1985 1986 1987 1988(a) 

Leche en poi vo 122,449 99,982 145,458 139,413 154,237 190,469 

Suero en polvo 4,053 3,409 2,487 3,951 682 

Fuente: Conasupo 
(a): Cifras prel !minares 
***) M.V.Z, Renato Olvera Nevarez, l{¡x!co, D.F., canunicac!On personal, 1989, 

***) M.v.z. Renato Olvera Nevarez, ~xlco, D.F., Conunicac!On 
personal, 1989, 
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PRODUCTOS !l'l'ORTAOOS DE 1983-1988(***) 
(mTTeS'Oe'toneiadas y mffiiiiie$'0e""06lares) 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 

Vol Val Vol Val Vol Val Vol Val Vol Val 

Ganado vacuno 8 3.8 143 38.1 - 128.3 57 55.6 39 33.5 
(cabezas) 

Fuente: Banco de ~xlco e !llEGI 
(a): Cifras prel imlnarcs Va\11: valor Vol• volOmen 

1988(a) 

Vol Val 

221 182.5 

***) M.V.Z. Renato OLvera tevarezo, 1-t!xlco, D.F., Canunlcdcioo personal, 1~89. 

~~~ 
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA(***) 
-¡¡;¡rJTon~ares) 

CONCEPTO 1983 19B4 1985 1986 1987 1988(a) 

Exportaclooes 213.7 149.9 263.2 370.0 224.7 239.2 

lmportaclooes i9.!:i 122.e 307 ,4 133.7 134.5 370.1 

Saldo 134.2 (32.9) (44.2) 236.3 90.2 (130.9) 

Fuente: Banco ele ~xlco, INEG! 
(a): Cifras preliminares 
***) H.V.Z. Renato Olvera levarez, ~xl:o, D.F., Ct.Jnunlcaclfil per~oool, 1989. 
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EDUCACION NUTRICIONAL 

Los h!bltos al lmentar!os forman parte de nuestra vida 
cultural Y.afectiva, por la cual se van adquiriendo determinadas 
preferencias. Un acercamiento para el mejor uso del alimento es a 
través de la educacilín nutrlc!onal. Los programas Incluyen la 
modlflcaclOn de los h!bitos tradicionales de a!lmentaclt.n, ya que 
estos crean preferencia o lnh!blclt.o por ciertos alimentos. Por 
ejemplo, la carne de conejo, caballo, cabra y venado es consumida 
regularmente en algunos pa1ses y otras especies de mMt1feros son 
conum!das en pequenas cantidades en algunas partes del mundo cano 
la foca y el oso polar que est!n incluidos en la dieta de los 
esquimales; algunas variedades de peces en la !ntartlda; el 
rinoceronte, hlpopOtamo y elefante son consumidos ocaslonalemente 
por tribus de Afrlca central; en China !a carne de rata, y, sin 
irse m!s lejos, aqu1 en f>'éxlco existen poblados muy lejanos en 
las Sierras o Sel vas donde se consume en ocasiones la v1bora, la 
iguana, el mono, la tortuga, el annadlllo, lagartijas, zorrillos 
y ardillas por mencionar alunas especies (47,49,164¡. 

La gente que padece directamente el problema da falta de 
carne no presenta problema coo la Introducción de nuevas fuentes 
de alimento, siempre y cuando se les muestre cano preparalo. Por 
ello se ensena a las élllas de casa cano cocinar los alimentos, su 
mejor uso y a !os n tnos tambH!n se les ensena los valores 
nutrlc !ona!es de frutas, vegetales, carnes, adem!s de cano 
producirlos. No hay que olvidar que la carne tiene un gran valor 
de saciedad, da un sentimiento de sat!sfacciOn y bienestar que 
prolonga el apetito por un per1odo m!s largo que otros alimentos 
y que por su apariencia, arana y sabor, la carne es de gusto 
universal (47,49). 

Es por ello que la carne de cuye ofrece grandes ventajas, ya 
que se puede obtener un alto aprovechamiento de él en cualquier 
aspecto. 

Al mencionar este punto se quiere hacer hlncapit! en el hecho 
de que para que la gente pueda consumir carne, hay que ensenarle 
cano hacerlo. El problema de deficiencia existe, las industrias 
existentes no funcionan, lo que queda es c.inallzar nueva: fuentes 
para abastecer a la gente en escala pequena, pero que le va a 
rendir frutos. La respuesta est! en la educacilln de tipo 
nutricional, ya que la gente podr! dejar de leer y escribir, pero 
nunca podr! dejar de caner. 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION DE ACUERDO 

AL DEFICIT DE CONSUMO DE PROTEINAS DE 

ORIGEN ANIMAL SEGUN ZONAS NUTRICIONALES, 

1979 

POBLACION QUE CONSUME MENOS OE 20 G. DE 

PROTEINA ANIMAL AL 014 

D 40/. -41-601. 

~ MAS DEL GO'l. 

FIGURA 22 
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CAPITULO X 

CARNES 



Para poder comparar la carne de cuye con las carnes mas consumidas en México, 
primero es necesario conocer la composlc!On qu!mlca de estas y posteriormente 
determinar en base al aporte de la carne del cuye su valor nutrlclonal (11,36,65). 

CUADRO~!_! 

~ NUTR!CIONALES Qf ~ DIFERENTES ~ 

ALIMENTOS P. C. E. Prot. Grs. Ch. Ca Fe Tm. Rf. Ne. Ase. Ret. 
Kcal g g g mg mg mg mg mg mg mcgEq 

GALLINA 0.56 246 18.1 18. 7 o.o 1 o 1.8 0.06 o .14 7 .7 o 20 
PAVO o .56 268 20.1 20 .2 o.o 23 3.8 o .09 o .14 a.o o 80 ;: 
PATO o .56 326 16.0 28.6 o.o 15 1.8 o .1 o o .24 5 .6 o 162 
POLLO 0.56 170 18.2 10.2 o .o 14 1 .s o.os 0.16 9,0 o o 
PALOMA 0.60 279 18.6 22 .1 o.o 17 1 .8 0.10 o .24 5 .6 o o 
CEROO 0,56 194 17 .s 13 .2 o.o 6 1.8 o .85 o .22 4,0 1 o 
RES o .56 297 16 .o 25 .4 o .o 8 2.6 o .06 0.16 3 .2 o o 
CARNERO o. 95 253 18.2 19 .4 o .o 7 2.5 o .07 0.15 2.0 o o 
ARMADILLO 173 29 .o 5 .4 o.o 30 10.9 o .1 o o .40 6 ·º o o 
CONEJO o.so 159 20 .4 a.o o.o 18 2 .4 0,04 0,18 10.0 o o 
IGUANA o .30 112 24 .4 o .9 o.o 25 3.4 o .05 o .24 8.2 o 225 
VENADO 0.72 146 29 .5 2 .2 o .o 20 3 .5 o .37 o .28 7 .4 o o 
LIEBRE 135 21 .o 5 .o o.o 12 3.2 o .09 0.19 5.0 o o 
GUSANO OE 

MAGUEY 1 .o 194 16 .7 13 .6 o.o 142 4.3 o .42 0.58 3 ·º AHUAUTLE* 1 ·º 303 63.8 3 ,4 o·º 104 9 .5 o .41 o .91 11.4 

P. C. • Pare IOn Comestible Ch. • Carbohldratos Rf. Rlboflavlna 
E. • Energta Ca • Calcio Ne, = Nlaclna 
Pro t. • Prote!na Fe • H !erro Ase. = Aeldo asc6rbleo 
Grs. 11 Grasas Tm. = Tl amina Ret. = Ret lnol 

·~~ (78). 
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CUADRO 15 

AMINOACIDOS ESENCIALES E! LAS DIFERENTES~ 

ALIMENTOS Lis. !sol. Treo. Val. Leu. Trip. Mlt. Fen. 
g g g mg mg nr,¡ nr,¡ nr,¡ 

PAVO 9.05 5.25 4.22 4.94 7.65 2.76 4.00 
PATO 8.6 5.18 4.36 4.79 7.74 2.48 3.93 
POLLO 7 .95 5.34 3.97 7 .36 1.02 2.51 4.00 
CERDO 9.60 5.30 4.30 5.70 8.60 1.17 2.50 4.00 
RES 8.73 5.23 4.41 5.55 8.19 1.16 2.48 4.11 
CARNERO 8,16 4.98 4.69 5.06 7 .70 1,26 2.45 4.00 
CONEJO 8.65 5.15 4.86 4.86 7 .79 2.57 3.77 
IGUANA 9.40 9.20 7.50 5.30 9.70 1.10 2,60 3.30 

Lis. = Llslna Leu. Leuclna 
!sol. = Isoleucina Trip, Trlpt.Ofano 
Treo. = Treonlna Mlt. 1-t!tlootna 
Val. = Val !na Fen, Fenilalanlna 
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CAPITULO XI 

COSTOS DE PRODUCCION 
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Antes de obtener los costos de produccifn se tiene que 
detennlnar de que etapa se van a obtener, ya que se puede tratar 
de: 

- Mlmales al destete para engorda 
- Mlmales para autocoosumo o venta 
- animales para pie de crta 

Cl!b!do al manejo que se tiene con éstos, se presenta el 
inconveniente de que algunos insumos on ccmunes a todos los 
animales, es decir, se emplea el mismo Insumo al mismo tiempo 
para toda la colonia. fn ocasiones, sino se tana nota al 
respecto, se estar~n considerando algunos Insumos dos o tres 
veces, lo que autcmaticamente a1.111enta los costos. Por ello, la 
fonna que se sugiere para obtener el costo de produccífn de un 
cuye en sus diferentes etapas por concepto de los diferentes 
Insumos se describe a cootlnuaciOo (7,25,2,68). 

~~~_!! PRODUCCION DE!!!!'.~~~ 

Listado de los insumos que se enplean en la produccitin de 
un cuye al destete: 

- Al !mento 
- Ple de crta 
- Mino de Obra 
- lnter6s de capital 
- Instalaciones 
- Equipo sin motor 
- Terreno 

- l·lmten!mlento 
- M:dicinas 
- Vacunas 
- l\!sinfectantes 
- l\!sparas!tantes 
- Cama 
- Varios 

NOTA :El ciclo abarca desde los días abiertos hasta el destete. 

~. 
El al !mento se puede administrar en base a una dieta 

controlada o en base a una dieta . variable, esta condic!On 
irodlficar~ el costo final. Para conocer el costo de produccll5n de 
un cuye por concepto de este Insumo se realiza la siguiente 
metodologta: 

se s1J11a el alimento que coosum!6 la madre durante los 
días abiertos (A) con el cc.1sumo de alimento en gestac!On (B) mfls 
el conslJllo durante la lactancia (C). expresado en pesos. El 
resultado se divide entre el nlinero de animales destetados por la 
henbra (D), obteniendo el co¡to de producc!On de un cuye al 
destete por concepto del insumo al !mento ($). 

(A + B + C)/ O ~ $ 
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ANll-l'\L 

El precio de canpra de la madre (A) se divide entre el 
nllmero estimado de crlas destetadas en dos anos (8 ), que es la 
vida productiva obteniendo el costo de producclfu de un cuye 
destetado por concepto del insumo animal ($). 

(A/8)=$ 

~NO DE OBRA -----
Se dest !na el sueldo que ganar1a un trabajador segOn la zona 

y de acuerdo a las caracter1stlcas del mismo. Se obt lene la parte 
proporcional al tianpo que anplea en el manejo de 1 a madre desde 
los d1as abiertos hasta el destete y en el manejo de los gazapos 
del nacimiento al destete. Se utiliza un maximo de dos horas 
entre los dos manejos que se real Izan, manana y tarde, para una 
poblaclfu de alrededror de 200 animales. Se obtiene el total de 
horas anpleadas en el ciclo, expresadas en pesos (A) '! se 
dividen entre el nOmero de animales destetados (B), obteniendo el 
costo de producciOn de un cuye al destete por concepto del Insumo 
mano de obra ($). 

A / B = $ 

INTERES Pf~ 

Al capital Invertido se le debe de asignar una tasa de 
lnter~s anual, ya que la tendencia es que se pague el capital que 
se lnvlrt!O, aunque sea propio. 

El capital Invertido en las madres (A) se se divide entre 
dos anos y se multiplica por el Interés bancario anual (8), el 
resultado se divide entre 365 d1as para obtener el Interés por 
dla, este resultado se multiplica por los d1as que duro el ciclo 
(C) divldlendolo entre el nllmero de animales destetados en el 
ciclo (O) obteniendo el costo de producciOn de un cuye al destete 
por concepto del Insumo interés de capital ($). 

(((Ax B)/ 365) C)/ D = $ 

INSTALACIONES 

Se tana el valor de los locales o Instalaciones en el 
momento en que se esta obteniendo el costo por concepto de este 
valor (A), se divide entre 15 anos, que es la duraclOn total 
arbitrarla, obtenléndo la depreclaclOn anual, ésta se divide 
entre 365 d1as para obtener la depreclaclOn por d1a y el 
resultado se multiplica por los días que duro el ciclo (8), se 
divide entre el nl'Jnero de animales destetados (C) en el ciclo 
obteniéndo el costo de producclOn de un cuye al detete por 
concepto del insumo instalaciones ($). 

(((A/ 15) / 365) 8) C = $ 
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EQUIPO SIN l«JTOR 

El valor del equipo sin motor, en el momento en que se estA 
determinando el costo (A}. se divide entre 10 que es el número 'de 
años de su durac!Oo total arbitraria (para objetos de plast!co se 
utilizan 5 años). obtenl~do la depreciacll5n anual, el resultado 
se divide entre 365 dtas para obtener la depreciaclOo diaria y se 
111Jltipllca por los dtas que dura el ciclo (B), el resultado se 
divide entre el n!lmero de animales destetados en el ciclo (C) 
obteniendo el costo de producciOo de un cuye al destete por 
concepto del insumo equipo sin motor ($). 

(((A/ 10)/ 365) B)/ C = $ 

TERRENO 

La renta anual (A) se divide entre 365 d1as para obtener la 
renta diaria, el resultado se multiplica por los dtas que dura el 
ciclo (B), y se divide entre el ntiJooro de animales destetados en 
ese ciclo (C) obteniendo el costo de producciOn de un cuye 
destetado por ccncepto de 1 insumo terreno ( $). 

((A / 365) B )/ C = $ 

~P.§.~ VARIABLES 

A:lemb del alimento, ple de crta y mano de obra otros 
lnsl.illOs que poseen erogaciones variables son el mantenimiento, 
medicinas, vacunas, desinfectantes, desparasitantes, cama y 
otros. Para determinar el costo se calcula el gasto durante el 
ciclo (A) y se divide entre el núnero de animales destetados en 
ese ciclo (S) obteni~do as1 el costo de producci6n de un cuye 
destetado por concepto de los Insumos anteriormente citados ($). 

(A / B) = $ 

~ E§_ PRODUCCION DE UN CUYE DESTINADO & ~ 
LisLado de insumos Que se enplean en la produccl6n de un 

cuye para e 1 abasto: 

- Alimento -f.'antenlmlento 
- Ple de crta - M:!dicinas 
- M:lno de obra - Vacunas 
- Interés de capital - Oeslnf ectantes 
- Instalaciones - Oesparas itantes 
- Equipo sin motor - Cama 
• Terreno - Varios 

NOTA: El ciclo corresponde del dta en que se desteto hasta los 90 
dtas. 



120 

ALIMENTO 

El alimento se puede administrar en base a una dieta 
controlada o en base a una dieta variable, esta condlcil5n 
modificar~ el costo final. Para conocer el costo de producc!On de 
un cuye para abasto por concepto de este Insumo se realiza la 
siguiente metodologta: 

Se resta a 90 dtas, que es el t lempo en que salen al 
mercado, los dtas que dur6 el destete (A), el resultado se 
multlpl lea por la cantidad de alimento que consuml6 durante ese 
lapso (B), expresado en pesos, obteniendo el costo de producclfu 
de un cuye para abasto por concepto del Insumo alimento ($). 

(90 - A) B = $ 

ANIM11L 

Se determina por el valor de compra de un animal destetado o 
por todos los gastos de la madre durante los dtas abiertos, 
gestacifu y lactancia. Aqut lo que sucede es que el per1odo de 
lactancia corresponde ya sea a los d1as abiertos o al Inicio de 
la gestacll5n, esto es debido al celo f~rtil postparto. As! que 
mientras est~ ¡j¡)amantando a 1 a camada ya est~ gestante, lo que 
automat lcamente repite este lnsl.!llo en una de sus fases. 

~DE~ 

Se destina el sueldo que ganarta un trabajador segGn la zona 
y de acuerdo a las caractertstlcas del mismo. Se obt lene la parte 
proporcional al ti011po que emplea, siendo de un m~xlmo de dos 
horas entre los dos manejos que se real izan, mañana y tarde, para 
una poblacll5n de alrededor de 200 animales. Se obtiene el total 
de horas 011pleadas para el manejo de los cuyes en desarrollo en 
el ciclo (A) y se dividen entre el nlJnero animales del ciclo 
destinados para abasto (B), obteniendo el costo de produccil5n de 
un cuye para abasto por concepto del insumo mano de obra ($), 

(A/8)=$ 

~!lf~ 
Al capital invertido por animales al destete se le debe de 

asignar una tasa de lntertis anual, ya que !a tendcncl;: es que st: 
pague el capital que se lnvlrtiO, aunque sea propio. 

El capital invertido (A) se multiplica por el intertis 
bancario anual (B), el resultado se divide entre 365 dtas para 
obtener el lnter~s por dta, este resultado se multiplica por los 
dtas que duro el ciclo (C) dividiendo entre el nlJnero de animales 
producidos en el ciclo (D) obteniendo el costo de producci6n de 
un cuye para abasto por concepto del insumo interés de capital 
($). 

((( Ax B)/ 365) C)/ O• $ 
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INSTALACIONES 

Se t011a el valor de los locales o Instalaciones en el 
momento en que se est~ obteniendo el costo por concepto de este 
valor (A), se divide entre 15 años, que es la duracióo total 
arbitraria, obten 1 f!ndo la deprec iacifin anual, ésta se di vide 
entre 365 dtas para obtener la depreciaclfu por d1a y el 
resultado se multiplica por los d1as que durb el ciclo (B), se 
divide entre el nilmero de animales producidos para abasto (C) en 
el ciclo, obteniendo el costo de produccifu de un cuye para el 
abasto por concepto del insumo instalaciones ($). 

( ( ( A/ 15 ) / 365 ) 8} C = $ 

EQUIPO fil. 1-0TOR 

El valor del equipo sin motor, en el momento en que se est~ 
determinando e 1 costo (A}, se divide entre 1 O que es el nilmero de 
años de su duracifu total arbitrarla (para objetos de pl~stico se 
ut i llzan 5 años}, obten if!ndo la deprec iac !fu anual, el resul tacto 
se divide entre 365 d1as para obtener la depreciacifo diaria y se 
multiplica por los d1as que dura el ciclo (8}, el resultado se 
divide entre el nilmero de animales producidos para el abasto en 
ese ciclo (C} obteniendo el costo de producclfin de un cuye por 
concepto del insumo equipo sin motor ($}. 

(((N 10)/ 365) 8)/ e= $ 

TERRENO 

La renta anual (A} se divide ffitre 365 dtas para obtener la 
renta diaria, el resultado se multlpl lea por los dtas que dura el 
ciclo (8), y se divide entre el namero de animales producidos 
para el abasto en ese ciclo (C) obteniendo el costo de producclfu 
de un cuye para abasto por concepto del Insumo terreno ($). 

~VARIABLES 

A:ien~s del alimento, pie decrta y mano de obra otros Insumos 
que poseen erogaciones variables son el mantenimiento, medicinas, 
vacunas, desinfectantes, desparasitantes, cama y otros. Para 
determinar el costo se calcula el gasto durante el ciclo (A) y se 
divide entre el nilmero de animales producidos para el abasto en 
ese ciclo (8) obteni{!ndo ast el costo de produccibn de un cuye 
pDr toocepto de los insumos anteriormente citados ($} 

(A/8)=$ 

Elli!!.!:Q. EI ~ EI PRODUCCION DE !!.!!. ~ COf«J lli EI ~ 
Se enplea la misma metodolo;ita que la utilizada para el 

animal destinado al abasto y para obtener el precio de venta se 
le agrega el interés bancario anual vigente. 
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CAPITULO XII 

INDUSTRIALIZAC!ON 
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SACRIFICJO 

Para realizar el sacrificio de este animal, as! cano de 
cualquier otro, se tiene que considerar el evitarle el mayor 
sufrimiento posible, debe estar tranquilo, sin tensioo ni fatiga. 

El cuye se sacrifica de los 3 a los 4 meses de edad con 800 
a \000 gramos de peso promedio, obteniendo una carne suave y de 
sabor agradable. Si el animal es menor de 3 meses, la carne es 
muy tierna, con mucha agua y se vuelve blanda llegando a ser 
babosa. Si el animal es viejo, tanto el masculo cano la piel se 
vuelven muy duros (22). 

El mt!todo ma~ practico para ! levar a cabo este efecto, es el 
desnucamiento. Este se realiza por medio de un golpe fuerte 
detr6s de la cabeza. Ula vez atontado el animal, se hace la 
disecc!On de la carOtida para desangrarlo por medio de un corte 
pequeno y r6pldo del cuello. Después, se mete el cuye en agua 
cal lente durante 8 a 10 segundos para que se ablande el pelo y 
as! poder desprenderlo con la mano. Posterionnente, se lava y se 
hace un pequeno corte sobre la 11nea media en el abdfrnen para 
poder quitar las v1sceras, dejando sOlo los riMnes. Finalmente, 
se lava muy bien para quitar los restos de sangre u otros 
res1duos y queda listo para prepararlo (22,56). 

Otras técnicas que se lían E!llpleudo seo: el d!Oxido de 
carbono, para lo cual se necesita una ctinara especial, sobredOsis 
de anestesia y choque elt!ctrlco, siendo estas Qltlmas tres muy 
caras de enplear. Tanblfu se menciona el ahoganiento pero se 
trata de un m~todo muy traum6tico y cruel (22,56 ). 

RENDIMIENTO DE 0_ CANAL 

El rend !miento de la canal en cuanto a su porc loo canestlble 
resulta algo relativo que depende de la pureza de la raza, 
reportandose los siguientes porcentajes: 

CRIOLLOS 51 % 
l"ESTIZOS 67% 
PUROS 60% 

El progreso de cada uno de este~ rend!mientos dP.pende de un 
manejo adecuado de los animales y del sistena de alimentac!On 
deacuerdo a los requerimientos de la especie, sin ol vldar una 
selecc!On rigurosa de los cuyes criollos (33 ), 

c.ono dato interesante se conoce el peso pranedlo de algunos 
Organos, encontrando 1 as sigu lentes cifras: 
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OR&\NO HEMBRA (g) 11<\CHO (g) 

Htgado 37.4-37 .7 31.6-32.3 

Pulmones 6,6-7 ,9 6.-6.9 

Corazto 2.4-2 .6 2.3-2,6 

Rlnto 2.5-3.6 2.5-3.7 

SUBPRODUCTOS 

Existen muchas ventajas que proporciona el cobayo, 
lndepend lentenente de servir cano fuente de prote1na, éstas se 
derivan de que se pueden obtener subproductos 
(42,59, 101, 122, 188 ). 

la piel, por ejemplo, es uno de ellos. Para obtenerla se 
suprime, al sacrificio, el punto relacionado con pasar por agua 
el animal y entonces, con la ayuda de un cuchillo, se pela. la 
piel podra ser curtida posteriormente y elaborar prendas de 
vestir, calzado, bolsas de cuero, piel para costura, joyerta 
(pulseras) o algOn otro objeto de utilidad, de esta manera se 
pueden obtener Ingresos por su venta o simplenente satisfacer las 
necesidades de la famll la. 

Asimismo, se puede hace uso de las patas y huesos, los 
cuales mediante el tratamiento adecuado se pueden adaptar cano 
! la veros 6 d lsenar joyerta respectivamente, de la :nl:;ma man~ra 
cc.i10 existe actualmente con los de otros animales. lh buen 
trabajo permitlra vender animales disecados que se pueden emplear 
como trofeos por ejemplo. 

El estiércol almacenado por a lgOn t ienpo, sirve cano abono 
para pastos y hortalizas. Esto es muy Otil ya que se puede vender 
o aprovechar para las necesidades internas. 

la carne también puede tener muchas presentaciones, se puede 
preparar a las brasas cano poi lo rostlzado, frito, en caldo, 
guisado, a la parrilla, en cecina, etc.. Las vtsceras pueden 
tener la misma utilidad que la de otras especies al Igual que la 
grasa. 

lb todos los animales son necesariamente para conslJJlo, al 
hacer una adecuada selecclfu se pueden obtener muy buenos ples de 
cria que se pueden vender a muy buen precio. 
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CUADRO tti. 16 ----
~ NUTRICIONAL DE g~Ef~ 

ENERGIA ( KCAL) 

HUMEDAD (%) 

PROTEINA (g) 

GRASA (g) 

CARBOHIDRATOS (g) 

FIBRA (g) 

CENIZAS (g) 

CALCIO (mg ) 

FOSFORO (mg ) 

HIERRO (llY:l) 

VITAMINA (mcg ) 

TIAMINA (mg ) 

RIBOFLAVINA (mg ) 

NIACINA (mg) 

AC IDO ASCORB 1 ca (mg l 

96 

78.2 

19.0 

1.6 

1.2 

29 

253 

1.9 

0.06 

0.14 

6.5 
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CAP !TULO XIII 

ANALISIS DE LA INFORAACION 
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Ya se ha mencionado teda la lnformac!On relevante al cuye 
necesaria para peder comenzar a desJrrol lar su explotacllin, pero 
aun falta conocer sl es factible de ajustarse a las ~ondiciones 
de 1-t!xlco con el objetivo de canalizar su dlfusiOn a nivel de 
zonas marginadas y sectores de la poblaclfxl que asl lo requieran 
permitiendo, de esta manera, otorgar una soluc!On para disminuir 
en gran medida el probl011a de desnutrición prote1nico-cal6rica 
Que afecta enormemente a nuestro pa1s. A crottnuac!f)o se hace 
referencia de la manera en que H~xlco es un buen pa!s para 
011prender la practica de la cl1nlca y zootecnia del cuye. 

1, MEDIO AMB!ENETE 
Existen 5 reglones ecolOglcas en el territorio nacional 

cuyos porcentajes son cerno sigue (37, 179): 

Arlda y Seni~rida 40% 
Templada 1 O:t 
Tropical húmeda 13% 
Tropical seca 12% 
1'bntanosa 25% 

la zona Arlda y Semi~rlda se localiza de los O a los 2400 
m.s.n .m., con"Uñá preclp1tacllln pluvial anual promedio de 50 a 
600 mm y una tanperatura promedio de 22 grados C, Fn los climas 
secos y aridos la evaporacilln excede a la preclpitac:t.n, 
presentandose las lluvias de junio a septianbre. Este clima se 
localiza en los estados de f'llevo lelln, San luis Potost, 
Chihuahua, Tanul ipas, Baja cal ifornla !>brte y Sur, Zacatecas, 
Sonora, Slnaloa, Coahulla y {)Jrango. 

La zona T~~Mda se local iza en el centro del pats a una 
altura de 1500 a m.s.n.m. ccn un el lma sen!seco y estepario 
que presenta una prec!pltacloo pluvial prCllledlo anual de 400 a 
900 IMl y una t011peratura promedio de 18 grados c. l.Os estado> que 
presentan este e lima sai flguascal lentes, Zacatecas, Jal lsco, 
OJanajuato, Michoacán, Hidalgo, QJerétaro, Tiaxcala, ~~xlco, 
Distrito federal, MJrelos y Puebla. 

El Trnpico húmedo posee una t011peratura en el mes mas frío 
01-riba de graaosc;-una preclpltacil'in pluvial anual de 1200 11111 
y se local Iza en los est~dos de Oaxaca, Veracruz, Ta~sco, 
Chiapas, Campeche, Yucat~n y Quintana R.:Jo. 

El Trópico seco se encuentra en alturas que van de los O a 
los 600 m.s.n.m.-;-Tu preclpitdclto pluvial va de los 600 a los 
1200 mm con lluvias en verano y la tenperatura en el mes mas frío 
es de 18 grddos c. Baja California Sir, Slnaloa, Nayarlt, 
Jalisco, Colima, Michoacán, G.lerrero, Oaxaca, Chiapas a lo largo 
de la costa del Pac'ifico, T<maul ipas, San luis Poto:;!, Veracruz, 
Pachucd, Puebla, Oaxaca y \\Jcatan a lo ldrgo de la costa del 
!l:llfo de ~xico e:; donde se localiza este clima. 
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La zona Mmtañosa posee elevaciones arriba de los 1000 
m.s.n.m., conU1ia't:éñperatura pronedio anual de 17 grados e en 
el Sur y menor en el lbrte y se local Iza en la Sierra 11!dre 
O-lenta! y en la O:;cldental. 

Las cinco zonas presentan las caracer1stlcas adecuadas para 
que el cuye pueda desarrollarse. Sin enbargo, la zona arida y 
seniarlda parece estar en los l 1mites en cuanto a tenperatura y 
precipltaciOn pluvial lo que indica que si se pretende explotar 
estos animales en esas zonas debera considerarse buena sonbra, 
ventilaciOn y suministro de agua para evitar 1 a presentaciOn de 
un choque ca!Orlco. 

2. DISPONIBILIDAD a: PIE DE CRIA 
En ~xlco la mayor1a de los laboratorios que se dedican a 

producir los cuyes para experimentaclOn, manejan la 11nea Hartley 
o raza Inglesa. Sin enbargo, algunos particulares poseen 
ejemplares peruanos o abisinios cono mascotas. Por otro lado, en 
Estados lhidos, Colonbla y Pera, se ha mejorado la calidad 
genl!tlca de estos animales conforme al prop6slto de su 
produccl6n. Especlficamente en Pero, mediante la cuidadosa 
selecclOn de razas y cruzas controladas se ha logrado producir 
cuyes m~s gr.;ndes y se estan desarrollando animales que se 
adapten a cualquier condlcl6n ecolOgica, segOn las regiones del 
pa1s. los logros que se han obtenido con estas nuevas razas son 
un crecimiento mas r~pldo, mayor tamano, se ha acortado su ciclo 
reproductivo y la henbra y el macho alcanzan su madurez sexual 
mas tenprano, con montas f~rtlles entre las 6 a 8 senanas y las 9 
a 1 O senanas de edad respectl vamente (32 ) • 

Asimismo, existen particulares, aqu! en el pa1s, que se 
dedican a la crianza de animales para vender a laboratorios y 
que se encuentran en la posibll ldad de proveerlos, aunque !as 
caractertsticas del animal no son las ldoneas, ya que son mas 
pequenos, de menor peso y no presentan buena eficiencia 
productiva y reproductiva. 

Por ello, si se desea conenzar una explotaclOn se puede 
hacer uso de los animales mejorados que ya se han estado 
utllizando desde hace varios anos en los paises de Sudam~rlca, y~ 
que si se güsta tanto eo Importaciones de otro tipo de animales 
productores de carne bien se podr1a destinar algo para 1 a conpra 
de cuyes y conenzar con buenos pies de crta que reunan las 
caractertsticas deseadas. 

3. CARACTERISTICAS DE UNA EXPLOTACION PECUARIA (55) 
Toda enpresa que se desee snprender debera cont1311plar 

ciertas caracter1stlcas como ·estabilidad, que Implica la 
seguridad de obtener un. producto dado, a un ni ve! dado, ano tras 
año. Facilidad de operacl6n es la otra caracter1stica, ya que la 
conducci6n de una explotaciOn debera de ser sencll la, de 
operaciones rutinarias, con un Ingreso neto que conpense el 
trabajo rea 1 izado. 
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lha explotaclfu que se destine a la producc!On de cuyes y 
elaborac!On de sus subproductos ofrece establl ldad ya que 
pennenentenente se obtiene la reproducc!On de los mismos, lo que 
lleva a una dlsponlbll ldad constante. El capital Invertido es 
m1nimo y no representa peligro ya que la final !dad tiene 
tendencia a la venta y el autoconsumo, adem~s de que las 
caractertstlcas del mismo pennlten su f~cll operaclfu. 

3. SISTEMA DE CRIANZA 
El sistema de crianza a emplear estar~ determinado por las 

caractertstlcas del lugar, la disponibilidad de espacio y la 
disponibilidad econtrnica. 

4. INSTALACIONES 
Para la elaboracifu de las jaulas se deber~ emplear el 

material de la zona, que sea funcional, duraradero, econtrnlco, 
f~cll de lavar y que reuna las caractertstlcas para la mayor 
comodidad de los animales. Se pueden utilizar maderos fuertes y 
malla de alambre de un cent1metro de calado del nOrnero 14 a 18 
para armar las corraletas y como techo ltmlna de cartiln 
enchapopotada o petrollzada. Estos materiales proporcionan 
firmeza y durabilidad permitiendo albergar a los cuyes en todas 
sus etapas. las betel las de refresco sirven perfectamente como 
bebederos colocados sobre un recipiente ancho que permita bajar 
el nivel de agua a medida que toma el animal. i.Ds comederos se 
pueden elaborar con madera, llanta de coche, latas {se corr0€!1 
muy facllmente), etc., pero en la medida en que se emplee 
material m~s resistente habr~ mayor durabll idad. Las jaul¡¡s que 
ya existen elaboradas para conejos stilo func lonan para animales 
adultos, ya que la abertura del alambre es muy amplia y los 
gazapos durante las primeras senanas se pueden sal ir facllmente, 
asimismo, se elaboran cuyeras, pero su costo es muy elevado. E'n 
nuestro pats existe mucho ingenio para crear cosas, es por el lo 
que en la medida en que se aprovechen los materiales de la zona y 
se adecuen a las necesidades se obtendran buenos rendimientos a 
menor costo. 

5. MANEJO 
El m~xlmo rendimiento del manejo en general se obtiene 

mediante la asesorta adecuada del t'edlco Veterinario Zootecnlsta 
capacitado, ya que él guiara al Interesado, de acuerdo a las 
caractertsticas del lugar, en cuanto a lo recomendable para su 
sltuacliln particular. 

Cabe mencionar que en los paeises de Sudifnerlca donde de 
alguna forma se continOa con la tradlclfu del consumo de la carne 
de ceye, la crianza es real Izada por los miembros m~s jovenes de 
la familia, los nrnos. Esto se debe en gran medida a las 
caractertstlcas del animal, ya que es muy dt>cll de manejar, se 
tiene gran nOmero de animales en un espacio pequeno adem~s de que 
el cambio de cama, suministro de alimentos y el manejo m general 
es f~cll. 
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6, SANIDAD 
En H!xlco existe la cal calh1dra, que es excelente 

desinfectante, de factl adqulsicloo y con un costo muy bajo. Hay 
muchos otros desinfectantes pero no san de facil acceso y por sus 
caracter1sttcas el mencionado anterlonnente es id~al ;:.r. zonas 
alejadas donde no hay muchas vias de conun!cact6n. 

7. ALIMENTACION 
En H!xlco existen 3 canpan1as que elaboran alimento 

concentrado para conejo, estas son "Pur!na, S.A. de C.V.", 
"Fl.AGA, S.A." y "la Hacienda, S.A. de c. V.", el cuál es requerido 
en la allmentac!Gn de los cuyes. Las caractertsticas, en cuanto a 
cal id ad, que ofrecen dos de el las son; 

NUTRll<ENTO 

Prote1na cruda 
Extracto et~reo 
Fibra Cruda 
ftvnedad 
Extracto l lbre de nltr6geno 
Cenizas 
Calcio 
Fbsforo 

Memas de: 

COW'OS l C ION 

FLAGASA PURINA 

17% 
z.sx 
11.0% 
11.0% 
47.5% 
11.0X 

16% {mln.) 
1% (mln.) 
18% (max.) 
12% {max.) 
45% {mln.) 
8% (max.) 
1% {mln.) 
o.5% {mln.J 

FLAG'\SA- Pastas oleaglonosas, granos molidos, acenlte, 
harina de pescado, harina de alfalfa deshidratada, melaza, 
solubles de fermentac115n condensados, suero seco de leche, 
plrldoxina, nlacina, ~cldo pantott!oico, r!boflavlna, cloruro de 
col !na, llcldo fO!ico, vit(jlllna A, vitamina E, vltéfl\ina B-12, 
vitamina K, llsina, metlonlna, oxltetraclclina 10 g/tai., 
ant !oxidantes B.H. T. 150 g/too., c~ltlo, f6sforo, sal, manganeso, 
hierro, cobre, cobalto, yodo y zinc. 

PURINA- Cereales molidos, combinaciOn de pastas oleaginosas, 
harinas de origen animal, subproductos de cereales, subproductos 
al imentlcios agrtcolas e industr la les, alfalfa deshidratada, 
malaza de cana de azllcar, vitamina A, tlamlna, rlboflavlna, 
nlaclna, cloruro de colina, viLdiTilíia 8-12, pantotenato de ca!tlo, 
vih11lna e, vltooitna O, v!tilllina E, vltanlna K, carbonato de 
calcio, roca fosf6rlca, cloruro de scdio, fosfato dicalcico, 
carbonato de cobalto, 6xido cúprico, Oxido ff!rrico, sulfato 
ferroso, exldo de manganeso, yoduro de potasio, tiosulfato de 
sodio, Oxido de zinc y ant!b!6t!co coccldiostato. 
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El roostrar la canposlclOn del alimento para conejo sirve de 
gu1a para determinar y elegir el que se desee anplear apegandose 
lo mas cercano a los requerimientos del animal. Al investigar 
cual es el alimento que mejor a funcionado en diversos bloterlos 
y centros de crianza, la mayorta coincide en aseverar que ninguno 
provee los requerimientos baslcos de al lmentaclOn, corroborando lo 
con estudios bromatolllglcos. As! mismo, parece ser que el de 
elecclOn es el elaborado por "Purlna ", ya que aunque no satisface 
las necesidades exactas, se acerca mucho a los requerimientos, 
cosa que las dos otras canpantas parecen no lograr. Algunos de 
los centros a los que se aslstl6 fueron: El bloterlo del 
Instituto de Flslolog1a Celular, el bloterlo de la Facultad de 
~!clna, el bioterlo del Hospital Cenera! de r-t!xico, s.s. el 
bloterio del Instituto Nacional de la NtrlclOn y particulares. 

a:m respecto a pastos y otros al lmentos que se pueden 
administrar a los cuyes, a contlnuaclOn se desarrolla una tabla 
que puede servir de gula para el Interesado (38,52,58, 191 ). 
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COMPOSIC!ON QUIHICA OE LOS AWENTO QUE SE PUEDEN 

EWLEAR PARA LA ALIMENTACION OE CUYES 

M.S. P.O. E.M. PROT G ELN CEN Ca p OIGESTIBILIMO 
ALIMENTO N s N s --------------- s --------------- PROT G F ELN 

(M:al /le J ------- s ------

Alfalfa heno 88.1 10.7 12.1 1.83 2.oa 14.3 1.8 26.5 37 .6 - 75 23 44 73 
muy verde 

Alfalfa heno 90.5 B.2 9.0 1.63 1.a 12.3 1.4 35.9 33.4 7.3 1.07 0.19 67 18 35 64 
mucho ta!Io 

lleno de 89.0 12.9 14.5 1.69 1.9 19.9 1.4 22.8 37.9 7.0 65 31 52 !i7 
¡;; 
N 

centrocena 

llHrnodlun 95.1 - 17.4 2.4 19.2 67.9 7.4 1.3 0.3 
verde, hojas 

lbjas y tal los 97.0 - 14.1 4.5 20.7 71.0 7.4 1.22 0.27 
il?9llod lum verde 

festuca al ta 95.6 12.7 13.3 2.04 2.13 16.3 2.1 20.0 45.0 12.2 0.59 0.09 78 26 57 69 

Leucaena 26.1 -
Heno Tr~bol ee.o 10.5 11 .9 1.99 2.26 14,4 2.4 22.5 40.9 7 .B 1.67 0.28 72 51 61 70 
blanco 

Heno tr~bol 83.7 9.5 11.3 2.02 2.41 15.4 2.5 16.4 40.7 B.7 62 59 57 82 
rojo 



~!!:.:!l. - (Cootlnuac!On) 

CO!ol'OSICION QUIMICA DE LOS ALIMENTO QUE SE PUEDEN 
El1'LEAR PARA LA AW'ENTACION DE CUYES 

M.S. P.O. E.M. PROT G ELN CEN ca P 
ALIMENTO N S N S 

(!tal J1<) 
--------------- % ---------------

Zacate k lkuyo 1 B.O -
verde 

Zacate klkuyo 90.6 -
seco 

Zacate elefante -
verde 

Zacate elefante -
heno 

Zacate e 1 ef ante 26 
seco 

!lYegrass 88 
heno 

!lYegrass 26 
seco 

M.S.• Materia seca 
P.D.• Protelna digestible 
E.M.• Energla metabol lzable 
N• Natural 
S= Seca 
ca• Calcio 

2.7 0.1 4.B 

14.1-3.4 33.1 

1.1 0.3 8.9 

8.2 1.8 34.0 

1 ,6 o.a 8.8 

7.8 1.9 28.9 

12 .o 0.1 

PROT = Protelno 
G= Q-asa 
F= Fibra 

7 .B 2.0 

39.3 10.1 

9.0 2.6 

34.G 10.5 

12.2 2.2 

41 .6 a.1 

4.0 2.9 

ELN• Extracto libre de nltrOgeno 
CEN= Cenl za 
P• F6sforo 

-

-

DIGESTIBILIOAD 
PROT G F ELN 
------- % ------
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COl'l'OSIC!ON QUIMICA DE ALGUNOS ALIMENTOS QUE SE PUEDEN 

El'l'LEAR EN LA ALIMENTACION DE CUYES 

AWENTO Kcal HUM PROT G CH !lJ Ca fe Vlt A TIA RIB NIA Vlt C 

Col C(JllOn 2a 91.4 1.7 0.2 6.1 1.0 0.6 43 36 0.7 30 0.06 0,04 0.3 43 
(B. oleracea) 

flojas de nabo 31 a9.a 2,4 0.4 6.2 o.a 1.2 214 59 2.a 2320 0.15 .037 1.1 116 
(B. rapa) 

Rilnlo 3a a1.o 3.3 0.5 7 .1 2.4 2.1 459 45 1.6 2620 0.03 o.2a 0.7 73 
(B. nlvea) 

Hojas de betabel 45 
(!!eta wlgarls) 

a6.4 3.2 0.4 a.1 3.a 1.9 114 34 3.1 1575 0.07 0.22 0.6 50 \';! 

l\Jca, pontas y ªº 77.2 6.a 1.4 12.a 2.4 1.a 206 a6 2.0 30 0.12 0.27 1.7 290 
hojas (Klnlhot 
esculenta) 

Zanahoria 41 a9.1 o.a 0.4 a.9 o.o o.a 34 20 0.9 3530 0,06 0.04 0.6 
( Daucus carota) 

lechuga 19 1.3 0.1 4.1 - 25 - 0.6 0.14 o.os 0.3 

HUM: hunedad lll• cobre P= fOsforo 
PROT• protetna Ca• calcio RIB= rlboflavlna 
G= grasa fe= hierro IHA= nlaclna 
CH= Carbohldratos Vit A= vitamina A Vlt C= vitamina C 
F= fibra TIA• tlam lna Kcal• kllocalorlas 
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Otro factor que hay que considerar es la dlsponlbil !dad de 
alimentos. En el caso del alimento balanceado la adqulslc!On se 
obtiene en forraJer1as de la zona o distribuidores autorizados 
que nonnalmente se encuentran en todo el pa1s, sino es ast, :;e 

·pueden hacer pedidos perifld icos para mantener un abasto 
constante. En el caso de las frutas, el sumlnlstrli dependera de 
la rt>g!f111 geograflca, ya que cada lugar posee su propia flora. Es 
por ello que, en algunos estados, la abundancia de arboles 
frutales caseros, que ofrecen una cosecha la cual la mayorta de 
las veces no es aprovechada por canpleto, otorga una fuente de 
al !mento para los cuyes. Esto es canon en el caso de naranjos, 
guayabas, platanos, entre otrCls, sin mencionar cascaras o restos 
que en lugar de tirarse se pueden dar a los animales. Este mismo 
factor se aplica para las verduras y vegetales donde las cascaras 
de papa, bagazos, hojas de betabel u otros tub~rculos, o 
cualquier otra parte de las mismas que no es utilizada para el 
consumo f anillar, se puede otorgar a 1 os cuyes, ya que una de sus 
grandes ventajas es su capacidad de aprovechar cualquier al !mento 
ademas de no ser tan selectivo. 

Solamente no hay que olvidar el lavar tanto las frutas y 
verduras, ya que en nuestro pats es comOn la practica de riego 
con aguas negras contaminantes lo que predispone la disE!llinac!On 
de microorganismos patligenos. · 

En el caso de los pastos, zacates o forrajes la 
disponlbll ldad dependera de la época del ai\o, del suelo para su 
cultivo, de la abundancia y de la demanda. 11Jchos pastos como el 
klkuyo, el tr~bol o el pasto estrella crecen en muchas reglones, 
tanto en el jardtn de la casa cano de manera silvestre, pudiendo 
cosecharlo y dar cano al !mento a los animales. Asimismo, se puede 
destinar una parte del terreno famll lar para el cultivo de alguno 
en especial utilizando como abono el mismo excremento del cuye, 
Es por ello que a continuacllin se hace referencia de la 
local lzac!On de algunos de los mencionados anteriormente para que 
el lector pueda elt>glr (38,106). 
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LOCALIZACION GEOGRAFJCA OE ALGUNOS PASTOS QUE SE PUEOEN 
EWLEAR EN LA ALl!'l;NTACION OE CUYES 

NOlllRE CIENTIFJCO CARACTERJSTICAS OE LA ZONA 

2000 -3000 m.s.n.m. 

festuca arund lnacea 

leucaena leucocephal a 

O - 1600 m.s.n.m. 
1500 mm de p.p.a. 

+de 900 mm de p.p. a. 

1800 - 3200 m.s.n.m. 

O - 1000 m.s.n.m. 
750 - 1200 mm de p.p.a. 

ESTAOOS 

Todos 

Slnaloa. San Luis P. 
Jalisco, Mlchoac6n, 
Hidalgo. Chihuahua, 
1-t>relos, l\Jcat!n, 
Nayarlt, illerrero, 
Tabasco, C<rnpeche, 
Quintana lbo, oaxaca 
Veracruz, Puebla. 

Tamaul lpas, Jal lsco, 
San Luis Potost, 
Mlchoac6n, l\Jcat!n, 
Quintana lbo, Col lma 
Veracruz, illerrero, 
Tabasco, C<rnpeche. 

ilJrango, Querétaro, 
Hidalgo, K!xlco, 
1-t>relos. 

Tamaul lpas, Slnaloa, 
ilJrango, Nayarlt, 
Jalisco,· l\Jcat&l, 
illanajuato, Hudalgo, 
Quer6taro, Puebla, 
Mlchoac6n, ltlrelos, 
Veracruz, illerrero, 
oaxaca, Chlruahua, 
Tabasco, C<rnpeche, 
Mntana lbo, Colima 



LOCAL!ZACION GEOGRAFICA DE ALGUNOS PASTOS QUE SE PUEDEN 
Ef'PLEAR EN LA AW'ENTACIOH DE CUYES 

NOltlRE CJENT!FICO 

~~y 

~fragirerum 

CARACTER!STICAS OE LA ZONA 

m.s.n.m. •metros sobre el nivel del mar 
p.p.a. • preclpitaciOn pluvial anual 

ESTADOS 

Saja Cal lfornia 
lbrte y sur. Sooora. 
Chihuahua, C.Oahutla, 
fuevo Leen, Hidalgo, 
Querétaro, OJrango, 
T51laul lpas, M:lrelos, 
San Lul Potosi, 
Zacatecas, H!xlto. 
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B. ENFERMEDADES 
El punto clave para evitar la presentac!On de enfennedades 

es ap!lcdndo las medidas de prevencii5n y control. 
Independientemente del proceso de desinfecciOn y desparasltacltln 
donde se deber~n emplear las sustancias sugeridas en el cap1tulo 
correspond lente, se encontr6 que en el mercado ex! ste una 
bacterlna para la rinitis atrOfica del cerdo cootra Pasteurella B 
toxliénlca y Bordetell a bronchiseptlca. Partiendo del hecho oe 
que Sta Oitima afecta a t&las las especies y de que su illllunidad 
se pude lograr apl !cando cualquier otra bacterlna desarrollada 
para cualquier especie, es posible aplicarla en los cuyes. De 
igual manera sucede con Pasteurella sp., pudiendo desarrollar 
anticuerpos espec1ficos debido a su añtTgenlcidad cruzada entre 
especies. 

La vacuna a la cu~l se hace ref erenc la es de los 
laboratorios "lntervet" y se llama l'bvi-vac Rinitis Atr&!ca. 
Obt~lendo la dosis de acuerdo al peso de un cobayo es posible 
aplicarla cano medida preventiva, ya que cano se pudo observar en 
el capttulo de enfennedades estas dos bacterias afectan en gran 
moo!da a los cuyes. 

9. VALOR NUTRIC!ONAL DE LA CARNE DE CUYE 
En el cap1tulo correspondiente se menciona la ccrnposlclOn 

qu1m!ca de la carne de cobayo. Cono se puede observar su cal !dad 
protetnica canplte con las de otras carnes, siendo Inclusive 
superior a la de res, cerdo y pollo que sal las m3s consllllidas en 
nuestro pats. As! mismo, se puede observar que el valor 
protetnlco m~s alto se encuentra en los animales silvestres o 
menos danestlcados. En cuanto a la cantidad de grasa se puede 
observar que es 1 a que menos contiene, lo que garantiza la 
cal !dad de una carne. Proporciona gran cantidad de calcio y 
fOsforo, siendo nuevi»lleote superior a la de las carnes m~s 
corisumidas en 11lxico. En el caso del hierro, tiamlna, rlboflavlna 
y niaclna ccrnplte satisfactoriamente cal otros animales. lo 
anterior demuestra que, adem~s de ser una alternativa de 
produccillo de protetna de origen animal, su aporte se encuentra 
por ene lma de muchas otras carnes. 

1 O • COtlSUMO 
Actuálmente el cuye se consume en Bolivia, Colunbla, Ecuador 

y Pera. Las estadtsticas muestran que la poblaclllo de la Sierra 
Mdlna obtiene el 95% de su protetna animal del cuye. ~s del soi 
de los habitantes de Lima los crtan en su casa otorg!ndoles una 
allmentacltin consistente en sobras de la mesa, chcaras de papa, 
zanahoria, lechuga, cascaras de pl~tano, alfalfa y granos. En 
Pera se sacrifican 65 mil Iones de cuyes al ano (32). 
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11. COSTOS DE PRODUCCION 
Anteriormente se menciono el mecanismo a seguir para obtener 

~sta !nfonnaclfin. A contlnuac!On se desarrolla el modelo 
utilizando los precios del Distrito Federal en el mes de junio de 
1990, de tal manera que se pueda estimar el costo de producc!On 
de un cuye en este manento. 

DATOS 

l.kla explotac!oo famil lar en SUdamerlca posee una colonia que 
presenta el siguiente cCl'llportamlento anual : 

Sistana de crianza de tipo Intensivo 
Pelac IOn heTibra ~acho de 1 o :1 
4.2 cr1as por camada al nacimiento 
Intervalo entre partos de 80 dias 
Pranedio de dl~s abiertos 15 
l."estacib1 64 dtas en pranedlo 
Lactancia 10 dlas 
Mlrtal id ad en lactancia 10% 

Al imentaclt.n: 
lt3nbra con cr1as: 600 g de alfalfa + 45 g de alimento 

para conejos por hanbra. 
O:!stete a los tres meses: 250 g de alfalfa + 25 g de 

al !mento para conejos por animal. 
Multos y gestantes: 400 g de alfalfa + 25 g de 

alimento para ccnejo por animal. 
!il todos los casos se admlnlstr6 adem~s desperdicios de 

cocina tanto de frutas cano de verduras y granos. 

Precios actuales en la Ciudad de 11lx!co, D.F. (****)(*****): 
Paca de alfalfa de 30 k (aprox.) $ 10,000,00 
Bulto de 40 k de alimento para conejo $ 35,850.00 
de la companta "Purlna ". 
Ple de cría (adulto) 

(destetado) 
Mino de Obra, salarlo m1n!mo 
Interés de capital bancario 
Milla del 11 14 de 1.5 cms de calado 
L&nlna de cart&l enchapopotada de 
1 ,3()n X O .68m 
1 escoba 
2 cubetas de pUstico de 20 lts (e/u) 
Cana, 2 costales de aserr1n (e/u) 
Calh1dra, bulto de 25 k 
Novl-vac Rlnit Is Atr& lea (Intervet) 
25 dosis llíl 50 mi, 
Panacur suspensiOn al 2 .s:i; en 225 m! 

$ 16,000.00 
$ 8,000.00 
$ 10,080,00 

38 % 
$ 3i,500.00Jln' 
$ 1,400.00 

$ 4,000.00 
$ 3,500.00 
$ 1,000.00 
$ 3,500.00 
$ 32,500.00 

$ 15, 100.00 

****) C'.oolunicaci&l telef&llca INCO, f.t!xlco, D.F., maya de 
1990. 

*****) ConunicaciOn personal Farmacia de la Facultad de 
M?dlclna Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ~xlco, 
D.F., abril de 1990. 
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DESARROLLO 

CALCULO DE OBTENC ION DEL COSTO DE PRODUCC ION 
--- -p_run:uYE""~ ™ 

~ 
15 d1as abiertos 
64 d1as de gestacliln 
10 dtas de lactancia 

79 X 0.400 kg = 31.6 kg 
10 X 0.600 kg = 6.0 kg 

Total 3T.OKg 

30 kg - $ 10,000.00 
37 .6 kg - X 

$ 12,533.00 

400 g alfalfa + 25 g concentrado 
400 g alfalfa + 25 g concentrado 

600 g alfalfa + 45 g concrentrado 

79 X 0.025 kg = 1 .975 kg 
10 X 0.045 kg = 0.450 kg 

Total 2~ 

40 kg - $ 35,850.00 
2.425 kg - X 

e $ 2,173.00 

4.2 nacidos - 10% mortalidad = 3.78 destetados 

$ 12,533.00 + 2, 173.00 = $ 14, 706.00/ 3.78 = $ 3,890.00 

El costo de producciiln de un cuye al destete por coocepto 
del insuno alimento es de $ 3,B90.00. 

~ 
365 d1as/ 80 d1as = 4.56 
4 .56 x 3 .78 destetados = 17 .24 x 2 anos = 34 .5 

$ 16.000.00/ 34.5 = $ 463 ·ºº 
El costo de producc!iln de un cuye al destete por coocepto 

del tnsuno animal es de $ 463 .oo 
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200 animales - 120 minutos 480 mins. - $ 10,080,00 
3.78 animales - X 2,26 mins. - X 

= 2 .26 mlns./d1a $ 47 .oo 

$ 47,00 X 80 = $ 3,760.00/ 3.78 = $ 994.00 

El costo de produclOn de un cuye al destete por concepto del 
Insumo mano de obra es de $ 994,00 

~~~ 
feílbra $ 16,000.00 

$ 16,000,00/ 2 = $ 8,000.00 depreclacilln anual 
$ 8,000.00/ 365 = $ 21.90 depreclacifrl diaria 
$ 21.90 x BO dias = $1,753.00/ 3.78 = $ 463.00 

El costo de producciOn de un cuye al destete por concepto 
del insllllo lnter~s de capital es de $ 463 .oo 

INSTALACIONES 

Lha jaula de 1.5 m de largo x 1.0 m de ancho x 0.5 m de 
altura posee un ~rea de 5 .5 m' • 

1 m' - $ 35,000.00 
5.5 m' - X 

$ 192,500.00 

Lha l~ina de cartOn posee 1,30 m de largo x o.68 m de 
ancho. Se necesitan dos traslapadas para proporcionar la sanbra 
adecuada. 

$ 1,400,00 X 2 = $ 2,400.00 

$ 192,500.00 + $ 2,400.00 = $ 194,200.00/ 15 = $ 12,993,00/ 
365 = $ 35,00 x BO = $ 2,B00.00/ 37.8 = $ 74.00 

El costo de producclOn de un cuye al destete por concepto 
del lnslJllO Instalaciones es de $ 74.00 
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EQUIPO~~ 

$ 4,000.00 + $ 7,000.00 • $ 11,000.00/ 5 = $ 2,200.00/ 
365 = $ 6.00 x 80 • $ 482 ,00/ 37,8 = $ 12.70 

El costo de producclOn de un cuye al destete por concepto 
del lnslj]lO equipo sin motor es $ 12.70 

~ 
El espacio que ocupa el albergar esta cant !dad de animales 

es tan pequeno que no se cons !dera este costo, ya que a111que se 
construyeran las jaulas adicionales para albergar a la progenie 
se pueden colocar encima, en hileras de dos cano se sugiere en el 
cap1tulo correspondiente o de tres si es posible. 

~ 
La vacuna de rinitis se puede apl !car a la cerda 6 - 8 

sanana preparto con un peso de 120 a 150 kgs. El producto trae 25 
dosis en 50 ml. 

135 kgs promedio - 2 mi 
1.5 kgs X 

- 0.02 ml 

50 ml - $ 32,500.00 
0.02 mi - X 

= $ 13.00 

10 Inmunizaciones x $13.00 = $ 130.00/ 37.6 = $ 3.40 

El costo de produccltin de un cuye al destet por coocepto 
del insl.Bllo vacunas es de $ 3 .40 

DESINFECTANTES 

El per1odo que se aprovecha para real Izar la des!nfeccl&l es 
en los d1as abiertos. Si se presentara algOn brote de enfermedad 
entonces en ese momento tambl~ se realiza la deslnfeccl&i. 

25 kg de cal - $ 3,500.00 
1 kg de ce! X 

= $ 140.00/ 37.8 = $ 3.70 

El costo de produccitin de un cuye al destete por coocepto 
del insWllO desinfectantes es de $ 3 .70 
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OESPARASITANTES 

La d6sis para un cuye es de 1 mi para un kg de peso a una 
concentraciOn del 2 .5%. 

Al destete posee un peso pranedio ae 250 g x 37 ,8 animales = 
9,45 k = 9,45 mi, 

225 mi - $ 15, 100 
9.45 mi - X 

$ 634.00/ 37,8 = $ 16.70 

El costo de producciilo de un cuye al destete por concepto 
del insumo desparasitante es de $ 16.70 

El cambio de cama según lo recanendado ser~ cano sigue: 
Olas abiertos 1 vez 
G!staciOn 4 ·- 6 veces 
Lactancia 1 vez 

Cbnsiderando que se neceitan dos costales para cubrir una 
jaula de 1.Sm', el costo por cambio es de $ 2,000,00, 

$ 2,000,00 x 6 cambios = $ 12,000,00/ 37,8 = $ 317 .40 

El costo de producciilo de un cuye al destete por concepto 
del insumo cana es de$ 317.40. 

RESULTADOS 

f.Qlli?.~ 

Alimento 
Vacunas 
Desinfectantes 
Oesparas itantes 
Cana 

Varios 

$ 3,890,00 
$ 3,40 
$ 3.70 
$ 16.70 
$ 317.40 

$ 

TOTAL $ 4 ,231 ,20 

COSTOS FIJOS ----
Mano de Obra $ 994 .oo 
Instalaciones $ 74,00 
Equipo sin meter $ 12.70 
Pie de cr1a $ 463 .oo 
lnter~s de 
capital $ 463 .oo 

TOTAL $ 2 ,006 .JO 
==========z= 

$ 4,231.20 + $ 2,006,70 = $ 6,237,90 
z:z:1:1::::1a:= 
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12. INOUSTRIALIZACION 
El cuye no es soliVllente una fuente de prote1na, sino que 

adem!s es potencial para la generaclfo de ingresos debido a la 
ut!l !zaclfo que se puede dar a todos sus subproductos. 

Los problanas que l Imitan la productividad de la ganader1a 
han crecido en nlínero y magnitud. Causas cano produccifo 
Insuficiente de productos pecuarios y alimentos, Insuficiente 
producclfo de forrajes, poco mejoranlento gentltico, falta de 
organlzaclff! anpresarial de los productores, entre otros, se 
atribuyen a este problana (37,133,153). Por ello, la Onlca manera 
de proporcionar al pueblo de f'éxlco, y a todos los que lo 
necesiten, m~s alimentos de origen animal y proporcionar materia 
prima para el vestido y el calzado es mediante el oopleo de 
alternativas pecuarias como el cuye. 

Las coodlclones adversas para la producclfu optima del 
ganado don~stico existen en casi todo el mundo. Mlchas areas son 
marginales y sutxnarginales para el mantenimiento del ganado 
dan~stlco o de la tierra utilizada para ~ste. Sin oobargo, las 
condiciones soo Optimas para la produccilio de animales 
silvestres. En muchos 1 ugares estos animales 11 vestres ofrecen 
un mayor potencial para mantener la producclfu de carne y de 
otros subproductos animales. con Ja demanda creciente e; ltlgico 
pensar en el futuro desarrollo del uso de animales silvestres 
para la producc!On. 
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ANEXOS 



CONCEPTO 

Henog lobina (g/10<Xnl) 

161 

fil!!!!.ill 1 

~~ 

RANGO 

11-16,5 

Eritrocitos (mil lones/rtin3) 4.4-7 .o 
HE!natocrlto % 43 +/-12 

VCM (micras cGblcas) 83.4-89.6 

Leucocitos (mil lones/111!l3) 4.46-15,0 

BasOfi!os 0-3% 

Eos inof ll os 1-12% 

Linfocitos 37-64% 

Mlnocitos 3-13% 

leut rOf 11 os 22-50 

REFERENCIA 

56,64,89,105, 

56,64,89, 105. 

56,64,89, 105. 

56, 

56,64, 105. 

56,64, IOS. 

56,64, 105, 

56,64, 105, 

56,64, 105. 

56,64.105. 



CONCEPTO 

pH Sangu1neo 
Vollinen sangu1neo 

(mi /k de peso) 
porcentaje 

ELECTROLITOS SANGUINEOS 

Sangre canpleta-
calcio (mg/ 100ml) 
Yodo (mcg / 1 OOml ) 
Fesforo lnorg~nico 

162 

~~ 
VALORES SANGUINEOS 

RANGO 

7 .17-7 .55 

67 .0-92.4 
6 a 7 % 

8.6-11.3 
7.2 

(rr;;¡/ 100ml) 3 .5-6.1 
Eritrocito-
Fesforo organlco 

(mg/ 1 OOml) 61.5-69.2 
P 1 asma o suero-
calcio (mg/ 100ml) 4.64-13.6 
Magnesio " 2.3 
Fosfato 5.3 
Potasio 23.7-27 .3 

REFERENCIA 

56. 

56. 
64. 

56. 
56. 

56. 

56, 

56,64. 
56. 
56. 
56. 

SUSTANCIA NITROGENADA NO PROTEICA DE LA SANGRE 

Sangre canpleta-
GlutatlOn (mg/ 100ml) 80-175 56. 
P 1 asma o suero-
Gl lclna 2.5 56. 
Urea 8.0-28.0 56. 
Acldo Orlco 1.3-5.6 56. 

LIPIDOS DE LA SANGRE 

Plasma-
Upldos 94-244 56, 
Colesterol 21-43 56. 
li"asa neutral 73 56. 
leidos grasos totales 92-140 56. 
fosfol1pldos totales 25-77 56. 
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fil'ENOICE ~ - (Contlnuaclt.cl) 

~ SANGUINEOS 

CONCEPTO RANGO REFERENCIA 

GLUCOSA SANGUINEA 

Sangre c001pleta
Gl ucosa en ayuno 
Eritrocitos
Glucosa 
SUero-
Glucosa 

VITAMINAS DE LA SANGRE 

Sangre canpleta-

60-125 

53 

155 

56,64. 

56. 

56. 

Acido ascOrblco (mcg/ 10()nl) 120 56. 
Plasma o suero-
Col ina libre 2,000-12,000 56, 

PROTEINAS DE LA SANGRE 

Suero-
Protetnas totales (g/ 10()nl) 5.0-5.6 
Allirnina " 2,8-3.9 
Globulina 1.7-2 .6 

56. 
56,64. 
56. 
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DATOS FISIOLOG!COS (12,15,56,75,94,105) 

CONCEPTO 

Vo!Omen de agua corporal-
. feto 12g 

71-112g 
Recifln nacido 
l'dulto 

Bal anee de agua
(450g de peso) 

Consumo de agua 
(g / 1 OOg de peso/ dta) 

Producc!Oo metablll ita 
(g/ 100g de peso/ dta) 

Tasa resplratorla-
(cc de r:f2./ k/ hr/ adulto) 

PresiCo sangu1nea-
(11'11l fl;I) slst6llca 

dlast6lica 

Zooa tennoneutral

Tasa metab61 lea basal-
(cal / m2./ dta/ animal 760g) 

Produeei& de calor-
(Cal/ m2./ 24hrs segOn la 
tanperatura) 15.1 e 

20.0 e 
24.6 e 
29.6 e 
35.5 e 

RANGO 

863-966 
684-754 
710 
524-746 

14.5 

2.5 

1250 

77 
47 

30-31 e 

700 

1050 
g¡j 
784 
601 
716 
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DEFINICIONES 

ALIMENTO 

Todo producto de la naturaleza, transfonnado o no por el 
hanbre, que contenga cuando menos algOn elemento nutrltl vo 
necesario para su crecimiento y desarrollo dentro del estado de 
salud y para su mantenimiento, que sea suceptlble de se 
metabolizado por el organismo humano (27), 

NUTRIMENTO 

Todo o algOn elemento cootenldo en el alimento ingerido y 
que el organismo aprovecha al transfonnarlo en sustancia qutmlca 
que nutre y se hace parte del cuerpo, como protetnas, azOcares, 
grasas, vltillllnas, minerales y agua (27). 

NUTRICION ---
Estado flsiolllglco rsultante de la acciOn conttnua de la 

lngesta y del aprovechillllento de nutrimentos (27). 

film 
ranposlclOn del sustento alimentarlo que se consume 

habitualmente y que puede variar de acuerdo con las diferentes 
coodlclones ftslolOglcas del organismo (27). 

OESNUTRICION 

OJando se Ingieren pocas calortas para mantener saludable la 
actividad nonnal (27 ). 

l'"LNUTRIOO 

Individuos cuya lngesta dietética es Inadecuada tanto en 
ténnlnos cuantitativos cano cualitativos (27). 

SUBNUTRICION 

Escasez de la lngesta al !mentarla (27). 

La Organlzac!On de las Naclooes ltlldas para la ,t.gricultura y 
la Al tmentacltln (Food ¡lgrlculture ~anlzatlon ), asest>ra y ayuda 
a los gobiernos de los Estados MiE111bros a planificar y 
desarrollar su agricultura con objeto de que sus disponibilidades 
alimentarlas satisfagan las necesidades de la poblaciOn (136), 

~ 
La Organlzac!tin fo\Jndlal de la Salud se ocupa de la 

prevenc!On de las enfennedades y del fomento de la salud (136). 
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