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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizó el efecto del cuy macho introducido en las características 

fenotípicas, morfométricas y productivas de la camada. Por lo tanto, como objetivo específico 

se define las características morfométricas como base de selección de reproductores, en esta 

investigación se aplicó un enfoque cuantitativo para lo cual se distribuyeron 18 individuos en 3 

compartimientos de los cuales se evaluó el largo y ancho de la cabeza, perímetro torácico y 

tamaño de cuerpo, para las variables fenotípicas se evaluó el color de ojos, tipo de pelaje y 

número de dedos anteriores y posteriores con una investigación del tipo descriptivo, se 

evidencio como las características del macho ayudan a las nuevas crías, a través del técnicas de 

la observación durante un periodo de 60 días mediante fichas de campo se registraron los datos 

que se obtuvieron de los gazapos para conocer el mejoramiento de cada uno de estos. Como 

conclusión principal para las variables medidas en esta investigación la jaula 1 fue la que obtuvo 

mayor significancia con respecto a sus parámetros morfométricos ya que se determinó que si 

existe un efecto del cuy macho sobre la camada, puesto que en las características fenotípicas de 

cada uno de las crías con los padres se alcanzó un resultado de trasferencia de caracteres más 

alta en la jaula 1 con un porcentaje del 83% en tipo de pelaje 1 y un color alazán y blanco, 

mientras que todos los gazapos obtuvieron un 100% en los ojos de color negros, cuatro dedos 

anteriores y tres posteriores. 

Palabras clave: cobayo, reproducción, mortalidad, peso, tamaño. 
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ABTRACT 

 

In the present investigation, the effect of the introduced male guinea pig on the phenotypic, 

morphometric and productive characteristics of the litter was analyzed. Therefore, as a specific 

objective, the morphometric characteristics are defined as the basis for the selection of 

reproducers, this is advanced from the use of the methodology given a quantitative approach 

since it allows working with quantities, which, added to a descriptive type of investigation, will 

be taught. As the characteristics of the male help the new pups, through observation techniques 

for a period of 60 days using field cards, the data obtained from the young rabbits were recorded 

to know the improvement of each one of these, for the investigation There were 18 individuals, 

3 males and 15 females, which were divided into three cages taking into account the place of 

origin of the male guinea pig, each cage having 5 females and 1 male. As a main conclusion, it 

is prolonged that, if there is an effect of the male guinea pig on the litter, being that of cage 1, 

the one that obtained the best results according to the imposed variables such as weight, length 

and width of the head, thoracic perimeter and body size. 

Keywords: guinea pig, reproduction, mortality, weight, size. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
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2. EUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se seleccionó a los mejores cuyes machos de las distintas localidades entre ellas Ibarra, Salcedo 

y Ambato para lograr altos índices productivos, en cuanto a la carne y obtener crías que se 

adapten a las exigencias del ambiente cubriendo las demandas del mercado. 

El proyecto busca obtener datos para la mejora de las crías de cuy en base a la introducción de 

un macho que permita obtener características morfométricas y fenotípicas que sean atractivas 

para los consumidores de esta especie, a partir del 2016  el consumo del cuy ha crecido en un 

23% según la revista lideres lo que ha generado investigaciones sobre la producción cavicola, 

dado dicho crecimiento y además sumado a la exportación de la carne de cuy sobre todo a 

Estados Unidos; esto se ha convertido en una brecha de investigación que busca el 

mejoramiento de características sin afectar el sabor y salud de los posibles consumidores (1). 

En el país el cobayo tiene una gran aceptación por parte de los consumidores especialmente en 

las áreas Andinas por lo cual se busca realizar un plan de mejoramiento partiendo desde sus 

características morfométricas y fenotípicas que serán heredadas a las crías, para favorecer al 

aumento de masa muscular, para que este animal por efecto logre adaptarse a todas las regiones 

para que la población aumente (2). 

La investigación busca proporcionar información que es útil para toda la comunidad estudiantil 

y para los pequeños productores rurales especialmente de Ibarra, Ambato y Salcedo para 

mejorar el conocimiento que estos pueden emplear a la hora de seleccionar cuyes machos para 

sus sistemas de producción. 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios al alcance nacional sobre cómo influye la 

adaptabilidad del cuy macho en el aumento de la camada, la presente investigación es 

conveniente para afianzar un mayor conocimiento mediante el uso de matrices. 

Por otra parte, la investigación contribuye con datos reales sobre las características fenotípicas 

y morfométricas en cuyes los cuales pueden seguir siendo comparados con otros estudios 

similares y así analizar cuáles son las características más apropiadas para un sistema de 

producción cavícola.  
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

Beneficiarios Directos 

El investigador del proyecto de centro experimental académico Salache. 

Beneficiarios Indirectos 

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Pequeños productores de cuyes del cantón Latacunga. 

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

La determinación del tamaño de la camada con respecto al cuy macho no ha sido investigada 

de manera específica por lo cual se contó con fuentes bibliográficas limitadas, el 

desconocimiento de la población acerca de las características morfométricas y fenotípicas que 

son importantes para la reproducción de la especie, otro factor negativo es la falta de 

información de cómo infiere la adaptabilidad del macho  en las crías ya que ocasiona pérdidas 

en la producción cavícola, por lo general esto se  da porque presentan un sistema de crianza con 

muchos déficits donde los cuyes son criados dentro de una misma jaula independientemente de 

su sexo, edad y peso es así que se ocasiona el cruce entre parientes; dentro de esto también se 

observa el cruce inadecuado ya que no se dan en las edades específicas que debería ser la monta, 

tampoco optan por un correcto programa de selección, lo que ocasiona mayor tiempo en la etapa 

de crecimiento y esto afecta al peso final de cuyes, lo que produce problemas en la reproducción 

del macho.  

La población productora a nivel cavicola se ve fuertemente afectada por la mortalidad de la 

camada por lo tanto es vital adaptar técnicas para la reproducción que permita obtener crías más 

fuertes, evitando perdidas económicas que afecten a las familias que viven de la industria (3). 

En Ecuador se puede evidenciar según datos estadísticos que la producción cavícola no ha 

cumplido con la demanda  y además esta se encuentra muy precaria en cuanto se refiere a las 

bases de transferencia de caracteres esto se produce por falta de tecnificación y el 

desconocimiento, debido a esto los productores han visto la necesidad de introducir animales 

de otros países con diferentes características fenotípicas para cumplir con la demanda, pero aun 

así no se obtienen resultados favorables (4). 

Es así que en la provincia de Cotopaxi se encuentran un sistema de producción de diferentes 

criaderos en donde se busca la selección de los mejores cuyes machos para que estos logren 

cubrir con la demanda que existe ya que en la actualidad la carne de cuy representa gran 

significancia en la provincia y se ha convertido en una de las preferidas por sus altos niveles de 
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proteínas y menor cantidad de grasa con el objetivo de lograr que esta carne se produzca en 

menos tiempo (5). 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi y la carrera de Veterinaria específicamente CEASA 

posee un proyecto cavícola el que se encuentran trabajando en programas de selección de cuyes 

machos de diferentes localidades, para así introducir cobayos machos listos para la monta, con 

el fin de dar soporte técnico con la selección de los mejores ejemplares para lograr un 

cruzamiento y un aumento de camada permitiendo ofrecer a las comunidades, animales con 

convenientes características fenotípicas y morfométricas  para que se adapten a las condiciones 

de la provincia, región y país. 

5. OBEETIVOS: 

5.1 General 

Analizar el efecto del macho introducido en las características; fenotípicas, 

morfométricas y productivas de la camada  

5.2 Específicos 

• Definir las características morfométricas como base de selección de reproductores. 

• Valorar las características fenotípicas transmitidas de los machos de las diferentes 

localidades. 

• Determinar la adaptabilidad de los machos introducidos en relación a los parámetros 

productivos. 
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6. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBEETIVOS 

PLANTEADOS. 

TABLA 1.  

Objetivo 1 Actividad Metodología  Resultados 

Definir las 

características 

morfométricas como 

base de selección de 

reproductores 

Realizar un tipo de 

estudio descriptivo, 

para las características 

morfométricas de los 3 

machos de las 

diferentes localidades.  

Las 

características 

morfométricas 

se registran en 

una matriz de 

datos para su 

posterior 

análisis.  

El resultado final de la 

evaluación de las 

características 

morfométricas arrojo 

datos superiores en el 

grupo de la jaula 1 

como el más aceptable 

a comparación de las 

demás jaulas.   

Valorar las 

características 

fenotípicas 

transmitidas de los 

machos de las 

diferentes localidades. 

 

Revisión de literatura 

para comparar las 

características 

fenotípicas más 

factibles. 

Se realiza la 

comparación de 

los machos y las 

crías de la 

investigación 

con otros 

machos y 

gazapos de 

diferentes 

fuentes 

bibliográficas. 

Las crías de la jaula 1 

cumplieron con las 

características 

fenotípicas más 

deseables puesto que 

los machos si 

heredaron sus 

características 

óptimas.  

Determinar la 

adaptabilidad de los 

machos introducidos 

en relación a los 

parámetros 

productivos.  

 

Calculo de los pesos 

periódicamente a lo 

largo de la 

investigación y la 

valoración del número 

de crías.   

Estudio de 

campo a través 

de la técnica de 

observación y 

registro de datos 

periódicamente.  

Según los datos 

comparativos se toma 

al macho de la jaula 1 

como mejor individuo 

para reproducción.  
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TEÓRICO 

El presente trabajo tiene la finalidad de brindar información veraz sobre cómo se define 

específicamente un cobayo como este se reproduce, cuáles son las características morfométricas 

y fenotípicas que deben ser transmitidas para que las crías logren cumplir con estos parámetros 

antes mencionados, y finalmente optar por investigar la adaptabilidad del macho en la camada 

ya que en Ecuador no se dispone de esta información ampliada. 

7.1. Generalidades  

El cuy es nativo de Sudamérica hace miles de años se estableció como sistema de alimentación 

para los aborígenes, a medida que pasaron los años y llegaron los españoles estos continuaron 

con su domesticación siendo así que son animales nocturnos, tranquilos pero susceptibles en 

cuanto a su manejo ya que suelen estresarse muy rápido si no se les maneja con un adecuado 

protocolo.  Es así que los cobayos son de desarrollo crepuscular nocturno lo que significa que 

están más activos durante la noche por ello es recomendable realizar su toma de pesos 

semanalmente para observar si estos aumentaron en masa muscular (6). 

Según Escobar el cuy proviene de los Andes puesto que fue el principal animal domesticado en 

la antigua Precolombina los cuales han aportado carne altamente nutricional para el desarrollo 

de las comunidades antiguas hasta la actualidad, el cuy reporta datos específicos de sus primeras 

apariciones fueron en Colombia y Perú. (7) 

La producción de cuyes en el Ecuador se da principalmente en la Sierra ecuatoriana es una de 

las mayores a nivel nacional, siendo Azuay una de las provincias con mayor número de animales 

(1´044.487), seguido por Tungurahua con (957.221), Chimborazo (812.943), Cotopaxi 

(498.178), Loja (342.243), Cañar (291.662), Bolívar (274.829), Pichincha (266.107), Imbabura 

(212.158) y Carchi con (104.786) sumando un total de (4´804.614 de cuyes) (8).  

En la región Costa a diferencia de la región Andina existe un número menor de animales. El 

Oro es una de las provincias con mayor producción de cuyes (27.840 animales), seguido por 

Manabí con (19.426 animales), Guayas (15.479 animales), mientras que los Ríos y Esmeraldas 

presentan menor cantidad con (7.689 y 1.535 animales), respectivamente (9).  

En la región Amazónica, la provincia de Orellana tiene mayor producción de cuyes con 71.969 

animales, como segundo productor se encuentra la provincia de Morona Santiago con 27.840 

de cuyes, y con menor cantidad de animales Sucumbíos (19.426), Pastaza (15.479), Zamora 

Chinchipe (7.689) y Napo (10). 
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Los gazapos a su nacimiento poseen rasgos característicos propios lo cual será útil para poder 

sobrevivir los primeros días de vida, estos rasgos son los ojos abiertos y cubiertos de pelaje, a 

medida que pasa la primera semana de vida estos aumentan rápidamente de peso porque 

ingieren la leche materna lo que aporta varios nutrientes.  

Un dato común de estos animales es que viven hasta los 7 años de vida y su explotación es 

eficaz hasta los 18 meses debido a que si se excede de este tiempo representan problemas en el 

sistema de producción, por lo general los cobayos que sobreviven más de este tiempo son 

considerados para mascotas (11). 

El cobayo ha sobrevivido a un sin número de adaptaciones en donde la más importante es su 

alimentación ya que en estos animales pueden ser alimentados desde desperdicios de cocina 

hasta un balanceado de un alto nivel nutritivo. Esto se relaciona con su peso y morfología debido 

a que esto determinará de manera concisa si el macho es apto o no para realizar una correcta 

reproducción (12). 

Perú, Ecuador y Colombia son los países que más sistemas de producción cavicola obtienen 

debido a la alta demanda que existe del mismo más de 35 millones de cuyes maneja el Perú 

colocándose en el primer puesto con respecto a los demás países puesto que el clima es un factor 

que favorece para la reproducción del cobayo (13). 

7.2. Selección inicial de reproductores  

Cuando comienza la explotación de los sistemas de producción cavicola es necesario hacer 

elecciones correctas para los futuros padres teniendo en cuenta las características de los 

individuos elegidos como padres. Cuando mayor sea la calidad de los padres, más eficiente será 

el aumento de masa muscular y mayores los beneficios económicos para el productor (14). 

Al criar animales es necesario seleccionar los mejores especímenes y obtener de ellos 

estándares de alta calidad, por ello para cumplir con una selección de macho correcta se los 

selecciona de criaderos que tengan todos los parámetros óptimos; ya que esto influirá de manera 

directa a la reproducción en el nuevo lugar al que se dirija el macho puesto que estos son los 

que heredan la mitad de sus genes a su descendencia (15).  

La selección por tamaño de carnada y peso vivo (selección lineal) permite tener en cuenta dos 

características seleccionables por su importancia económica, cuya mejora permite mejorar la 

rentabilidad de la explotación. Cada cebo se selecciona en función del peso y el tamaño de 

machos y hembras. Se observa la calidad de las crías mediante la vigorosidad, buena 

conformación morfométrica, sin defecto físicos y que estén sanos (16). 



8  

 

Los animales que formen parte de la granja deben ser los mejores convertidores de alimento, es 

decir, que alcancen un buen peso en corto tiempo, buen tamaño y conformación para ser 

reproductores. Se escogerán los animales que crecieron más rápido, o sea cuyes de mayor 

tamaño que procedan de camada de 3 o más crías. Estas hembras deben reemplazar a los 

reproductores que tiene que descartar después de 5 o 6 parto. Para seleccionar macho 

reproductores se deben escoger los más grandes del grupo, se debe seleccionar no solamente 

los más pesados, sino los que tengan mejore conformación, preferiblemente de camada de 3 

crías y de color claros (17). 

Las características recomendadas para seleccionar buenos animales son:  

Pelo corto que siga una misma dirección sobre el cuerpo. En cuanto al color de pelo se 

recomienda la mayoría de colores desde el blanco hasta el rojo y las combinaciones, se deben 

descartar los colores oscuros debido a que pigmentan la carne y presentan menor 

convertibilidad. Cuerpo compacto de forma rectangular, pecho amplio, cabeza corta, nariz y 

hocico redondo, temperamento tranquilo (18). 

Los cuyes a adquirir para iniciar con la crianza deben cumplir con los siguientes requisitos: 

Procedencia: De lugares que ofrezcan garantía del valor genético de los cuyes y garantía de 

estado sanitario de los cuyes (19). 

Características Fenotípicas (externas) en cuanto conformación: Tipo A En cuanto a pelaje 

y color de ojos negros. 

Nivel Genético: Cuyes de líneas mejoradas, aspecto sanitario, visita a área de ventas de la 

granja y revisión externa del estado de los animales (20). 

TABLA 2. Caracterísitcas óptimas del empadre  

SEXO EDAD  PESO CONDICIONES 

EXTERNAS  

HEMBRA 80- 100 días 550 a 750 gramos Sanos 

MACHO 90- 120 días  850 a 1000 gramos Sanos  

 

Fuente:(21). 
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Manejo de machos: Los machos reproductores demasiado jóvenes o bajos de peso tienen un 

bajo porcentaje de fertilidad. Los machos reproductores se reemplazan a los 2 años o cuando 

presente baja fertilidad. Estos cuyes deben ser vendidos o consumidos, ya que además de 

consumir alimento causan peleas entre sí (21). 

Manejo de lactantes: La alimentación de las crías durante las primeras semanas es a base de 

la leche de la madre. Además, consume forraje lo que le permite desarrollar rápidamente su 

sistema digestivo. Las crías recién nacidas deben sexarse, es decir, deben ser pesados e 

identificados empleando placas de aluminio, los machos en la oreja derecha y las hembras en 

la oreja izquierda (22). 

7.3 Sistema de crianza  

7.3.1 Sistema Familiar  

La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las actividades de 

los pequeños productores. Es el sistema más relevante en el Ecuador y se distingue por generar 

ganancias extras a las familias, fundamentalmente a base de insumos y mano de obra excedentes 

(23).  

La cría familiar se caracteriza por el escaso manejo de que son objeto los animales, que se 

reúnen en un solo grupo sin diferenciación de clase, sexo o edad, razón por la cual se generan 

poblaciones con un alto grado de consanguinidad y una elevada mortalidad de lactantes debido 

principalmente al aplastamiento por animales adultos (24). 

Otra característica de este sistema es la selección negativa que se efectúa con las reproductoras, 

puesto que es común sacrificar o vender los cuyes más grandes. En el sistema de cría familiar 

se mantiene un alto porcentaje de reproductoras (60 por ciento); el promedio de crías por 

hembra al año es de 5,5, en comparación con el promedio de 10,8 crías por hembra que se 

obtienen con un manejo eficiente (25).  

7.3.2 Sistema Comercial 

El sistema de cría comercial genera empleo y permite disminuir la migración de los pobladores 

del área rural. En este sistema se mantiene una población no mayor de 500 cuyes. Se ponen en 

práctica mejores técnicas de cría, lo cual se traduce en la composición del lote. La alimentación 

es normalmente a base de subproductos agrícolas y pastos cultivados. En algunos casos se 

complementa con alimentos balanceados. El control sanitario es más estricto (26). 
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7.4 Características morfométricas de los cuyes  

Se define a la morfometria como aquella rama que estudia los rasgos externos de una especie 

determinada para así poder diferenciarse entre sí y lograr características productivas deseables. 

Los cuyes son pequeños animales herbívoros monogástricos cuyo aspecto general varia 

conforme a su línea genética pueden ser redondos o de cuerpo alargado esto estará íntimamente 

relacionado con su sistema de crianza (27).  

La caracterización morfometrica de los animales domésticos es el prerrequisito más importante 

y necesario para obtener una buena camada, determinar correctas líneas genéticas a partir de la 

toma de variables que definirán aspectos representativos para seleccionar buenos reproductores 

(28). 

En 1970 se puso en marcha el programa de mejoramiento que dio sus frutos con la formación 

de líneas de rendimiento. En donde las primeras estaciones se ubican Cajamarca y lima se 

realizan estos estudios tomando en cuenta las características morfométricas (29). 

Por su docilidad los cuyes se crían como mascotas en diferentes países. Como animal 

experimental en los bioterios se aprecia por su temperamento tranquilo, que se logra con el 

manejo intensivo al que son expuestos; algunas líneas albinas se seleccionan por su 

mansedumbre. El cuy como productor de carne ha sido seleccionado por su precocidad y su 

prolificidad, e indirectamente se ha tomado en cuenta su mansedumbre (30).  

Los datos más específicos en cuanto a las características morfométricas deseables se refieren 

específicamente a que la cabeza tiene que ser grande con relación al cuerpo ya que este es de 

forma cónica las orejas deberán ser caídas, los ojos son redondos de color negro. También se 

debe examinar el hocico el cual debe tener forma cónica, fosas nasales diminutas, el labio 

superior es divido en dos sectores con incisivos alargados que crecen rápidamente, no poseen 

dientes caninos y sus dientes incisivos son extendidos (31). 

El tamaño de los cuyes es variable, dependiendo de su tipo (mejorado o “criollo”), pudiendo 

medir entre 20 y 25 centímetros de longitud, alcanzando pesos entre 0.5 y 1.5 kg a los 90 días, 

aproximadamente siendo los machos los que logran mayor crecimiento, comparados con las 

hembras (32). 
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Para la toma de las características morfométricas se platea una serie de pasos sugeridos por el 

autor investigado en el que se atribuye como se debe tomar las medidas para su posterior 

registro y son las siguientes (33): 

• Tamaño de la cabeza: Para la medición de esta se basará en ancho a nivel del sector de 

las orejas al cuello y el largo desde la cresta occipital hasta la punta de nariz.  

• Perímetro torácico: Esta se deberá medir por debajo de las axilas.  

• Tamaño del cuerpo: Desde la punta de la nariz hasta la finalización de las vértebras. 

TABLA 3. Parámetros deseables en cuyes según sus características morfométricas. 

EDAD  90 a 120 días 

LARGO DE LA CABEZA  6,98 cm 

ANCHO DE LA CABEZA  4,89 cm 

PERIMETRO TORACICO  21,8 cm 

TAMAÑO DE CUERPO  32 cm 

 

Fuente: (34) 

7.5 Fenotipos de cuyes  

En el Ecuador se identifican dos fenotipos propios característicos en relación a sus genotipos 

se identifican como mejorados y criollos, el cobayo mejorado ha pasado por una serie de 

procedimientos para escoger las mejores características como son ojos negros, pelaje tipo 1 que 

es el lacio y pegado al cuerpo y dedos anteriores 4 y 3 posteriores mientras que a comparación 

de los criollos o nativos esto presentan en ocasiones ojos de color rojo que es un indicador de 

albinismo, el tipo de pelaje es de remolinado y los dedos anteriores suelen ser 3 y 3 posteriores 

todo esto se debe a que no se manejan de forma correcta por lo cual el cruzamiento suele alterar 

los genes y nos ocasionan este tipo de fenotipos poco deseables por lo general este tipo de 

animal se encuentra más para autoconsumo familiar pero aun así en el Ecuador según datos 

estadísticos se revela que existe precariedad en cuanto al manejo y suele estar mesclados por lo 

que afectara directamente a los sistemas de producción (35). 
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7.5. 1 Correlaciones fenotípicas 

Estas características genéticas y fenotípicas se realizan en cuyes diversos para determinar el 

grado de asociación entre caracteres de interés económico, ya que su conocimiento permite 

definir planes de mejoramiento genético, y en particular su selección, los principales trabajos 

se han referido a características de pesos y tamaños de la camada y pesos individuales. Un 

ejemplo clave para esto es que en cuyes nativos de Bolivia se determina las correlaciones 

genéticas y fenotípicas para peso al nacimiento- peso al destete- peso a la saca y peso al destete- 

peso a la saca (36). 

7.5.2 Características Fenotípicas: 

Los caracteres fenotípicos presentan marcadas diferencias de una población a otra, puesto que 

precisamente están gobernados por pocos genes y la selección lleva rápidamente a la 

homocigosis para algunos rasgos externos como el color del pelaje, por ejemplo (37). 

7.5.2.1 Clasificación según su conformación  

Tipo A: Corresponde a cuyes mejorados que tienen una conformación enmarcada, clásico en 

las razas productores de carne. La tendencia es producir animales que tengan una buena 

longitud, profundidad y ancho. Esto expresa al mayor grado de desarrollo muscular, fijado en 

una buena base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un bueno 

manejo y tienen buena conversión alimenticia (38).   

Tipo B: Tiene forma angular, cabeza alargada, temperamento nervioso, bajo incremento de 

peso y baja conversión alimenticia. En este tipo se clasifican a los cuyes criollo existen en 

nuestro país se encuentran de colores simples claros, oscuro o combinados (39).  

7.5.2.2 Clasificación según pelaje  

Tipo 1: De pelo corto, lacio y pegado al cuerpo pudiendo presentar un remolino en la frente. 

Este es uno de los tipos que presentan mejores características para producción de carne. Sus 

incrementos de peso son superiores a los de los tipos 3 y 4 (40). 

Tipo 2: De pelo lacio y corto pero dispuesto en forma de remolino o rosetas distribuidas en 

diferente grado por todo el cuerpo, lo que aumenta la apariencia del animal. Tiene buenas 

características para producción de carne, pero su rendimiento es menor al tipo 1 (41). 
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Tipo 3: De pelo largo, liso, pegado al cuerpo y distribuido en rosetas. No es recomendable para 

producción de carne debido a que la mayoría de nutrientes los utiliza en el crecimiento de pelo. 

El abultamiento de pelo en la región de los genitales dificulta el apareamiento (42). 

Tipo 4: De pelo ensortijado o erizado de una rara apariencia. Al nacer presentan pelo 

ensortijado, el cual va perdiendo a medida que se va desarrollando, formándose un pelo áspero 

y enrizado. Son de tamaño grande y abdomen abultado (43). 

7.5.2.3 Clasificación según la coloración del pelaje 

Existen dos tipos de pigmentación que dan coloración al pelaje de los cuyes, esto son el granular 

y el difuso. El pigmento granular tiene tres variaciones: rojo, marrón y negro; los dos últimos 

se encuentran en la piel dándoles un color oscuro. Los pigmentos difusos se encuentran entre 

el color amarillo pálido a marrón rojizo, esto pigmentos se encuentra en la capa externa del pelo 

(44). 

• Pelaje Simple: lo constituye pelaje de un solo color, entre los que se distinguen:  Blanco 

mate, blanco claro bayo, alazán (rojizo): alazán claro, alazán dorado, alzan cobrizo y 

negro.  

• Pelaje compuesto: son tonalidades formadas por pelos que tiene dos o más colores. 

• Overos: son combinaciones, con siempre presenta el moteado blanco, que puede ser o 

no predominante. (45) 

7.5.2.4 Clasificación por color de ojos  

Ojos rojos: no es recomendable porque denota factor de albinismo.  

Ojos negros: es el más recomendable (46). 

7.5.2.5 Clasificación por el número de dedos 

Polidactiles : más de cuatro dedos anteriores y más de tres dedos posteriores.  

No Polidactiles : cuatro dedos anteriores y tres dedos posteriores (47). 

7.6 Caracteres productivos en cuyes 

7.6.1 Peso al nacimiento: El peso al nacimiento en cuyes está influenciado por factores fijos 

como año de nacimiento, número de parto, sexo de la cría, estación de parto, total de nacidos y 
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edad de la madre al parto, y de factores al azar como nivel de mejoramiento de los progenitores 

y zona de crianza. Estimaciones fenotípicas del peso nacimiento son desde 0,50 hasta 0,75 (48). 

7.6.2 Tamaño de camada: El total de animales nacidos por camada dependerá de algunos 

factores, se debe tomar en consideración que las líneas genéticas, el tamaño de la madre, la edad 

del animal, el número de parto, influye en el número de gazapos por camada, así como factores 

externos como la alimentación y el clima. Relación de crías por parto y número de partos por 

madre. Está relacionado a la característica de prolificidad del cuy (49).  

7.6.3 Número de crías vivas: El número de crías vivas dependerá del manejo adecuado que se 

tuvo con las madres en la preñez, considerando el efecto de estos factores se puede establecer 

que por cada parto el número de crías puede ser de 1 a 6, con algunas excepciones que pueden 

dar hasta 8 crías por camada (50). 

7.6.4 Peso al destete: Se lleva a cabo este proceso para determinar cuánto los gazapos han 

crecido debido a que suelen aumentar de tamaño rápidamente por los aportes nutricionales de 

la leche materna, se realiza a los 7 a 14 días de dad del animal, máximo 21 días.  En este 

momento se realiza el sexado y pesado de las crías (51). 

7.6.5 Adaptabilidad: La adaptabilidad de los cobayos se medirá según la ganancia de peso que 

los machos obtuvieron al inicio y al final, respecto a sus crías se observa si estas nacen con un 

peso que va desde 0.158 g y si el tamaño de la camada aumento o no (52). 

7.6.6 Ganancia de peso: Existen diversos reportes sobre peso vivo y ganancia de peso, se 

reporta que el peso promedio final y ganancia diaria promedio a las ocho semanas de edad en 

cuyes es de 1046 g y 16.9 g, respectivamente. La ganancia de peso (vivo) generado por el 

consumo de alimentos, evaluado en dos momentos (peso final- peso inicial) en un lapso de 

tiempo establecido (53). 

7.6.7 Sistemas de alimentación   

Alimentación con forraje: Consiste en el empleo de forraje como única fuente de alimento. 

Siendo la fuente principal de nutrientes que asegura la ingestión adecuada de vitamina C. Es 

importante indicar que con una alimentación sobre la base de forraje se puede lograr el mejor 

rendimiento de los cuyes, porque cubre la cantidad (volumen) y llega a cubrir los 

requerimientos nutritivos (54). 
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8. VALIDACIÓN DE PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cómo se identificaron las características morfométricas en base de reproductores? 

Se analizaron las características morfométricas mediante la técnica de observación para su 

posterior medición con el uso del calibrador pie de rey. Luego se realizó el registro de los datos 

obtenidos al inicio y al final de los padres, durante las 8 semanas que duro la investigación 

mientras que en las crías solo se midió estas características en su primera semana de nacimiento. 

Es así que los resultados mayormente evidencian en la jaula uno, donde el macho se considera 

el espécimen más apto con respecto a los demás ya que sus medidas morfométricas son mayores 

y el macho obtuvo mayor número de crías.  

¿Cómo se valoran las características fenotípicas transmitidas de los machos a los gazapos? 

Se valoraron a través del registró de las características tomando énfasis en los padres al inicio 

del estudio para su posterior comparación con los datos obtenidos de los gazapos tras 60 días 

de duración del estudio. En la jaula uno se obtuvo 4 crías de diferentes camadas la cuales se 

observó su tipo de pelaje, que fue de tipo 1 de las tres crías y tipo 2 de una sola cría, todas 

tuvieron ojos de color negro y numero de dedos anteriores 4 y 3 posteriores, lo que con respecto 

de las demás crías estas sobresalen ya que fueron las más óptimas.  

¿Cómo se determinó la adaptabilidad de los machos introducidos en la relación a los 

parámetros productivos? 

Con el registro de las variables que fueron medidas semanalmente, siendo el peso de cada jaula 

y el número de crías al final de la investigación, esto sirvió para establecer si los machos se 

adaptaron o no. Arrojando resultados que el macho de la jaula uno fue el que mayor ganancia 

de peso obtuvo con un valor de 15,53 gamos y mayor número de crías que fueron 4 a diferencia 

de las demás jaulas.  

9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

9.1. Ubicación geográfica 

Ubicado en la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Salache CEASA. 

Latitud: 0’59’53.034” S 

Altitud: 2772.3044 

Longitud: 78’37’28.039 

Temperatura promedio: 8°C – 19 °C (55). 
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9.2 Recursos y materiales de campo  

9.2.1 Materiales de campo  

• Mesa  

• Overol  

• Guantes de manejo  

• Botas de campo  

• Calibrador  

• Cinta métrica  

• Cuyes  

• 3 jaulas  

9.2.2 Materiales de oficina  

• Esferos  

• Hojas de papel bond  

• Cuaderno  

• Tijeras 

9.2.3 Equipos  

• Computadora  

• Balanza digital gramera 

9.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

9.3.1 Tipo de investigación 

Investigación descriptiva  

El objetivo de la investigación descriptiva es detallar las características del estudio debido a 

esto se plantean las diferentes variables que se sometieron a un análisis mediante la recopilación 

de datos registrados en fichas de campo para así poder determinar cuál de los machos transfirió 
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mejores características morfométricas y fenotípicas a las crías con el fin de obtener mayor 

aumento en la camada y mejorar los sistemas de producción cavicolas.  

9.3.2 MÉTODOS  

Método inductivo  

Se utilizó el método inductivo debido a que la investigación fue observacional puesto que se 

utilizaron registros de las características morfométricas, fenotípicas y adaptabilidad del macho 

como de las crías para determinar cuál de los animales obtuvieron mejores características 

transmitidas si los de machos de Ibarra, Ambato o Salcedo. 

Método estadístico. 

Se utilizó una estadística descriptiva, en donde se establece una matriz para los pesos iniciales 

y finales, características morfométricas, fenotípicas y adaptabilidad de los cuyes machos 

. Una vez que se obtiene todos estos datos se procedió a analizar en cuadros descriptivos cuáles 

de las características fueron las más significativas. Para esto se tomó varios conceptos 

estadísticos como la media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo; con el fin de 

identificar cambios en la introducción de un macho para determinar cuál es el que tuvo mayor 

adaptabilidad.  

9.3.3. Técnica de investigación  

Se lleva a cabo una técnica de investigación observacional porque se obtuvo datos de manera 

directa a través de la observación para lograr identificar las características y adaptabilidad de 

los machos. 

9.3.4. Instrumentos de investigación 

Se realiza una ficha de campo para los padres como para las crías partiendo desde los padres ya 

que se registraron los pesos iniciales y finales, es así que también se toma las características 

morfométricas y fenotípicas, todos estos datos se registraron al inicio del estudio, luego 

semanalmente solo se tomó los pesos de los machos y no se realizó en las hembras debido a su 

estado de preñez porque con la manipulación constante existe un riesgo alto de un aborto. En 

los gazapos solo se realizó la medición del tamaño de camada, su peso inicial, características 

morfométricas y fenotípicas las cuales se registraron en otra ficha de campo.  
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9.4 Duración de la investigación 

El proyecto de investigación tuvo una duración de 8 semanas desde que se introdujeron a los 

machos de diferentes localidades con las hembras hasta el nacimiento de los gazapos en su 

primera semana de vida. 

 9.5 Variables: 

9.5.1 Variables del macho:  

• Tamaño de la cabeza: Se realizó la medición con el calibrador el cual medió el ancho y 

el largo de la misma. 

• Perímetro torácico: Se midió con la cinta métrica por debajo de las axilas. 

• Tamaño del cuerpo: Esta medición se la obtuvo mediante el calibrador o pie de rey 

desde el cuello hasta el nacimiento de la cola. 

9.5.2 Variables fenotípicas  

• Pelaje: Se realizó mediante la observación para determinar si es de tipo 1 o tipo 2.  

• Ojos: Se revisó cuidadosamente esta área de los ojos para observa si son negros o rojos 

manejándolos con sumo cuidado evitando estresarlos.  

• Dedos: Se ejecutó la observación de los miembros anteriores y posteriores para 

determinar el número dedos. 

9.5.3 Variables de las crías: 

• Peso inicial: Se pesó cría por cría en la balanza digital gramera. 

• Tamaño de camada: Se pesó a todas las crías de la camada en la balanza digital gramera.  

 

9.5 MANEEO DEL ESTUDIO 

9.5.1 Elaboración de jaulas: Se realizó una jaula de tres niveles según la medida de 170 cm 

de alto y 106 cm de ancho, en la parte inferior de cada nivel se colocó con una bandeja metálica 

para que se recogieran los residuos de comida y las heces. 

9.5.2 Selección de animales: Se inicia con la identificación de centros de reproducción de 

cuyes dedicados a la mejora genética realizando la compra de un macho en los sectores de: 
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• Salcedo criadero nacional   

• Ibarra de la cuyera andina,  

• Ambato del criadero San José 

Con diferentes técnicas de sistema de selección en cada establecimiento, antes de ingresar al 

centro experimental del CEASA fueron sometidos a un espacio de cuarenta de 15 días.  

9.5.3 Identificación de los animales: Una vez que los cobayos terminan su periodo de 

cuarentena se procede a aretearlos para lograr su identificación tanto hembras como a machos 

para la toma de medidas morfométricas y fenotípicas durante las 8 semanas que duro la 

investigación. 

9.5.4 Pesos iniciales: Se realizó la toma de pesos iniciales de las reproductoras y de los machos, 

ya que este valor fue de mucha importancia puesto que solo se tuvo el peso de las hembras al 

inicio y al final de la investigación debido a su estado de preñez.  

9.5.5 Organización en las jaulas: Se utilizó una jaula para albergar los 18 animales de la 

investigación, se separó por 3 módulos, donde se colocaron en cada compartimiento 6 

individuos (5 hembras y un macho) para posteriormente identificar a la localidad a la que 

pertenecían: 

Jaula 1 - cuyera nacional Ibarra 

Jaula 2 - criadero San José Ambato  

Jaula 3 – criadero nacional Salcedo  

9.5.6 Ecografía a las cobayas: Antes de que las hembras de las Universidad Técnica de 

Cotopaxi fueran unidas con los machos se les realizó una ecografía para observar si no se 

encontraban en estado de preñez debido a que si se encontraban preñadas no se podría realizar 

la investigación. Esto con el fin de asegurar que las crías sean del cobayo elegido y no de otro 

individuo fuera del estudio.  

9.5.7 Matriz del registro de datos: Se realizó varias matrices de datos en Microsoft Excel para 

lograr evaluar las características morfométricas y fenotípicas de los machos y hembras al inicio 

y al final mientras que de los machos se llevó un control semanal de sus pesos.  
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9.5.8 Determinación de la adaptabilidad: se llevó a cabo mediante la toma de datos de pesos 

semanales de los machos y el conteo del número de crías de cada jaula al final del estudio, para 

demostrar que macho fue el que mejor se adaptó al centro experimental CEASA. 

10. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

10.1 Características morfométricas  

TABLA 4. Descripción estadística de los pesos y características morfométricas  

DESCRIPTIVAS JAULA 

PESO  
LARGO 

CABEZA 

ANCHO DE 

CABEZA 

PERIMETRO 

TORÁCICO 

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

1 

días 

60 

días 

1  

días 

60 

días 

1  

días 

60 

días 

1  

días 

60 

días 

1 

días 

60 

días 

Media 

1 1082 1381 7.19 11.2 3.17 6.47 20.9 25.3 18.5 26.4 

2 1073 1339 6.30 8.17 4.22 6.10 20.4 24.6 24.5 26.6 

3 1101 1310 5.73 7.70 4,00 6.00 20.4 24.3 22.5 25.7 

Mediana 

1 928 1294 6.25 11.1 3.40 6.35 22.9 23.6 25.0 26.4 

2 954 1483 5.55 8.25 3.50 6.20 19.9 25.0 16.0 27.0 

3 1015 1229 4.85 7.80 2.70 5.90 19.8 24.8 22.5 25.5 

Desviación 

estándar 

1 380 292 2.37 1.96 1.21 1.14 2.80 4.27 1.87 3.77 

2 310 194 2.36 0.852 1.83 0.876 3.75 1.69 4.75 1.53 

3 246 272 2.09 0.839 1.51 1.12 2.70 4.45 2.43 2.48 

Mínimo 

1 878 1075 6.00 8.30 3.00 5.00 21.0 20.0 21.0 21.0 

2 890 1098 4.70 7.10 2.40 6.00 15.5 21.5 14.8 25.0 

3 954 1022 4.80 6.20 1.70 4.70 18.5 19.5 20.0 22.5 

Máximo 

1 1850 1870 12.0 14.4 6.00 8.50 28.5 32.0 26.0 32.5 

2 1690 1688 11.0 9.50 6.90 8.20 27.0 26.3 25.0 29.0 

3 1600 1762 10.0 8.50 5.90 8.00 26.0 32.5 25.0 30.0 

Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 2 para la variable peso tras la culminación del estudio se pudo determinar que en la 

jaula 1 tuvo el mayor aumento de peso siendo el valor inicial de 1082 g, mientras que, para el 

valor final en día 60 se tuvo un aumento a 1381 g, en relación al largo de la cabeza en el día 1 

se obtuvo en la jaula 1 el valor de 7.19 cm, mientras que el valor a los 60 días fue de 11.2 cm 

lo que se considera un aumento promedio de 4,01 cm.  

En referencia al ancho de la cabeza al día 1 en la jaula 1 se tuvo el valor de 3,17 cm, mientras 

que para los 60 días se obtuvo un valor de 6,47 cm, teniendo un crecimiento promedio de 2,83 

cm. En el perímetro torácico en el día 1 en la jaula 1 se tuvo un valor de 20,9 cm y a los 60 días 

se tuvo un valor de 25,3 cm, teniendo un crecimiento del promedio de 4,4 cm. Finalmente en el 

tamaño de cuerpo el valor más significativo es en la jaula 1 ya que en el día uno se tiene un 

valor de 18,5 cm, y a los 60 días se obtiene un valor de 26,4 cm con un promedio de 7,9 cm. 

Se puede observar que de los 18 animales existentes hubo cambios en las características 

presentadas en la tabla dos lo que determina que la presencia de un macho condiciona varios 

aspectos de las crías que este puede engendrar, dado así que estas distintas medias nos 

determinan que el peso, el largo de la cabeza, ancho de la cabeza y el tamaño del cuerpo por lo 

cual el macho que transfirió características morfométricas aptas será el macho de la jaula 1 

según los datos establecidos. Según Benavides refiere que la cabeza de un buen macho 

reproductor será mayor al tamaño de su cuerpo y perímetro torácico debido a que esta representa 

una característica favorable para seleccionar un buen macho si lo observan a simple vista (56). 

De acuerdo a los mínimos y máximos de la variable peso en el día 1 se observó que en la jaula 

1 presenta un mínimo de 878 g y un máximo en la jaula 1 de 1870g, en el largo de la cabeza al 

día 1 presenta un mínimo de 4,7 cm en la jaula 2 y un máximo en la jaula 1 de 14,4 cm a los 60 

días. En el ancho de la cabeza el valor mínimo en el primer día se encuentra en la jaula 3 de 1,7 

cm y un máximo en jaula 1 de 8,5 cm a los 60 días. En perímetro torácico se observa que al día 

1 el mínimo se encuentra en la jaula 2 que es de 15,5 cm y un máximo en la jaula 1 de 32 cm y 

finalmente en el tamaño del cuerpo al día 1 arroja un valor mínimo en la jaula 2 de 14,8 cm y 

un máximo en la jaula 1 de 32,5 cm. Es así que al final del estudio el peso y las características 

morfométricas a excepción del perímetro torácico fueron las más altas en la jaula 1. López 

manifiesta que según estos parámetros evaluados se puede determinar los aspectos productivos 

o su inclinación hacia una determina producción zootécnica (57).  
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Huingo R, manifiesta que los valores óptimos para que un cuy se encuentre listo para su etapa 

de reproducción son; el largo de la cabeza va a partir de 6,98 cm, el acho de cabeza va desde 

4,89, el perímetro torácico con 21,8 y el tamaño del cuerpo 36 cm por lo cual a comparación de 

nuestro estudio en los 0 días los animales estaban propicios para iniciar con la investigación 

(58).  

Tras la comparación en la desviación estándar donde se tomó muestras de las diferentes 

características en igualdad de condiciones como el alimento, el clima y el tipo de jaula; se pudo 

determinar que la jaula 1 tuvo la mayor variación con un valor 380g en el primer día, mientras 

que, para el día 60 la variación estándar fue de 292 g teniendo en cuenta el crecimiento en la 

variable peso, siendo esta constante en las diferentes variables que fueron estudiadas. En 

comparación con el resto de jaulas que también tuvieron mejoras no tan significativas como la 

jaula 1, lo que determina que el mejor espécimen para la reproducción y mejora de las 

características morfométricas es el individuo de la jaula de la localidad de Ibarra.  

TABLA 5. Morfometría de las crías  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla Nº 3 se observa la media de cada una de las variables que fueron transmitidas a los 

gazapos es así que en el tamaño de la cabeza largo y ancho las crías de la jaula 1 poseen un 

mayor tamaño, en el perímetro torácico la media mayor es de 1,2cm en la jaula 1 y finalmente 

la media más alta en el tamaño de cuerpo es de 13 cm de la jaula 1 con respecto a las demás 

jaulas es por ello que las mejores crías fueron las de la jaula 1 demostrando que el macho de la 

localidad de Ibarra transmitió características favorables a los gazapos. 

VARIABLES    JAULA 1 JAULA 2 JAULA 3  

TAMAÑO DE 

CABEZA 

LARGO  
Media 

4,3 4,1 4,2 

ANCHO 4,7 4,4 3,3 

PERIMETRO 

TORÁCICO 
 Media 1,2 1 1,1 

TAMAÑO DE 

CUERPO  
  Media 13 9,4 10,2 
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Los gazapos entrar en un sistema de selectividad según Agroban cuando son separados de sus 

madres a los 21 días para proceder a su sexado, a la toma de sus pesos y optar por observar sus 

características deseables mientras que los que no cumplen con los parámetros óptimos son 

separados en otras jaulas, esto se realiza específicamente en sistemas de producción de 

mejoramiento genético (59). 

FIGURA 1. Comparación de la morfometria de las crías. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfico Nº 1 se observa la morfometria que los padres heredaron a los hijos mediante la 

representación en barras para su posible comparación es así que la  toma de medidas se las 

realizo al nacimiento de cada una de las crías puesto que el tiempo del estudio no nos permitió 

realizar más mediciones según iban creciendo, pero las medidas iniciales comparadas con otros 

estudios de Navarro L, se evidencia que las características de morfometria apropiadas al 

nacimiento son las siguientes: en el tamaño de cabeza con un valor de 4,44 cm,  tamaño de 

cuerpo va desde 9,32 cm a 10,02 cm y el perímetro torácico va desde 0.74 cm a 1,08 cm es así 

que correlacionado con nuestros datos se establece que las crías de la madre 1595 con respecto 

a la cabeza están se encuentran en óptimas condiciones, en perímetros torácico va de 1.2 cm a 

1,21 cm con adecuadas mediciones y el tamaño de cuerpo comparado con la investigación 

planteada supera los estándares de la  búsqueda bibliográfica (60). 

Las crías de la madre 1566 presentan un largo de la cabeza de 4,47 cm que es aceptable con 

respecto al investigación realizada que es de 4,44 cm mientras que el perímetro torácico es de 

1,025 cm comparado con 1,08 cm que es favorable y el tamaño de cuerpo que es de 13,2 cm a 
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relación del estudio antes mencionado también es adecuado. Las crías de la A22 en tamaño de 

cabeza son de 9,5 cm que superan los mínimos del estudio que era 9,32 cm, el perímetro torácico 

en promedio de estas dos crías va de 1,75 cm y el tamaño de cuerpo es de 9,35 cm. Las crías de 

la A25 presentan un tamaño de la cabeza de 4,73cm un perímetro torácico de 1,47 cm y tamaño 

de cuerpo de 10,02cm. Es así que todos los datos comparados son favorables con respecto al 

artículo de Navarro L (61). 

10.2 Características fenotípicas  

TABLA 6. Características fenotípicas de los padres. 

VARIABLES   JAULA 1 JAULA 2 JAULA 3  

tipo de pelaje  
tipo 1   

 
83% 50% 67% 

tipo 2   17% 50% 33% 

Color de ojos  
negros   100% 100% 100% 

rojos  --- ---- --- 

  3 --- --- --- 

Nº de dedos  

anteriores  4 100% 100% 100% 

 4 100% 100% 100% 

posteriores  3 --- -- --- 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las características fenotípicas de los padres de la tabla Nº 4 expresadas en porcentajes nos 

menciona que en la jaula 1 poseen el tipo de pelaje 1 que es corto y lacio pegado al cuerpo 

representa un 83%, en la jaula 2 el tipo de pelaje 1 es el 50% mientras que en la jaula 3 el tipo 

de pelaje 1 se manifiesta al 67%. Vivas señala que una de las características más apropiadas 

para un macho reproductor es que tenga tipo de pelaje 1 ya que este pelo corto sigue una misma 

dirección sobre el cuerpo (62).  

Es así que en la jaula 1 se denota el porcentaje más alto para el tipo de 1. El tipo de pelaje 2 se 

obtuvo en mayor porcentaje en la jaula 2 siendo una característica poco deseable. Respecto a 

los ojos negros todos los cobayos hembras y machos tienen ojos negros. Mientras que los dedos 

anteriores son 4 y 3 posteriores. Para seleccionar cuyes de alto valor genético se debe partir 

desde la observación hasta la evaluación de medidas características fenotípicas porque de solo 



25  

 

así observador si el cobayo se encuentra listo para la reproducción o no. Considerando también 

su peso conjunto con las carteristas fenotípicas establecidas. 

FIGURA 2. Tipo de pelaje en los padres  

 

 Fuente: Elaboración propia 

La presente figura está representada en barras, para  realizar un análisis de qué tipo de pelajes 

que tiene cada uno de los individuos de la investigación, dado que el de la jaula 1 representa el 

mejor porcentaje en comparación con las demás puesto que este pelaje beneficia a los 

productores debido a su fácil manejo al momento de realizar el faenamiento del cuy lo que 

ayuda a incrementar los índices productivos, otro factor importante de este tipo de pelaje es que 

posee fibrillas sumamente cortas y lacias, pero sobre todo sus características de suavidad y 

brillo son cualidades excelentes de este pelaje.   

En la jaula 2 y 3 se observa mayor porcentaje de tipo de pelaje 2 ya que por su forma de ser 

remolinada existe mucha caída de pelo lo que ocasiona un remolino en diferentes partes del 

cuerpo debido a esto no es recomendable para la producción de carne (63). Es así que el tipo de 

pelaje más beneficioso y aceptable lo tiene la jaula 1. 

Según Bustillos el tipo de pelaje dependerá también de que este venga acompañado de otras 

características como son el color, el color recomendable para un sistema de producción es en 

su totalidad blanco o color alazán con blanco. El tipo de color de los cobayos sujetos a 

investigación son de color alazán con blanco comparando asi que en la jaula 1 se obtuvo el 

mayor número de estos individuos (64). 
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TABLA 7. Características fenotípicas transmitidas a las crías  

 VARIABLES    JAULA 1 JAULA 2 JAULA 3  

tipo de pelaje  
tipo 1    lacio y corto 75% 50% 67% 

tipo 2     25% 50% 33% 

Color de ojos  
negros   100% 100% 100% 

rojos  -- --- --- 

  3 -- --- --- 

Nº de dedos  

anteriores  4 100% 100% 100% 

 4 100% 100% 100% 

posteriores  3 -- -- -- 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En la presenta tabla se observa que las 9 crías nacen con el tipo de pelaje 1 el cual representa 

características fenotípicas favorables, Zaldívar R, manifiesta que este pelaje en un sistema 

productivo es adecuado porque es corto y pegado al cuerpo (65).  

 Las características fenotípicas son un factor importante en el sistema de producción 

refiriéndose específicamente a los ojos  ya que representa una característica fenotípica de mayor 

importancia  porque según el autor revela que los cuyes de ojos negros son aquellos que logran 

una mayor ganancia de peso y no transmiten enfermedades a comparación de los cuyes de color 

rojo que transmiten el gen del albinismo, los gazapos de la investigación obtuvieron ojos de 

color negro lo cual representa una característica favorable (66). 

Mientras que los dedos anteriores y posteriores en un sistema de producción optimo deben ser 

cuatro dedos anteriores y tres posteriores según el Instituto INIA, debido a que la polidactilia 

es un problema grave que se da en las camadas porque en ocasiones los cuyes pueden llegar a 

tener hasta 6 dedos, en los gazapos de mi estudio todas las crías que nacieron, poseían cuatro 

dedos anteriores y tres posteriores (67). Es así las crías de la jaula 1 son las que heredaron 

características fenotípicas deseables con respecto a un porcentaje mayor que las demás jaulas.  

En la jaula 2 existe un tipo 2 de pelaje que representa un 50% puesto que aquí solo se obtiene 

2 crías las mismas que fallecieron horas después debido a que el macho no transfirió 
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características deseables o la madre se encontró sometida algún tipo de estrés, otro factor 

posible es que  ya el macho no se adaptó o no logro consumir las cantidades necesarias de 

alimento ya que al inicio del estudio se encontraba con un peso optimo, pero a medida que paso 

el tiempo fue subiendo su peso y bajando,  en la jaula numero 3 nacieron 3 crías de las cuales 

1 de ellas tuvo el tipo de pelaje 2 y las 2 restantes el tipo de pelaje 1 lo representa un porcentaje 

conveniente.  

10.3 Adaptabilidad de los machos. 

TABLA 8. Ganancia de peso en relación a su adaptabilidad  

Jaula Peso inicial Peso final 

Ganancia de 

Peso   

1 878 1870 15,53 

2 890 1688 13,3 

3 954 1772 13,63 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En relación a la tabla 8 se observa que se obtiene los diferentes pesos iniciales y finales de cada 

uno de los cuyes machos del estudio puesto que se evaluó su adaptabilidad referente a su inicial 

y final debido a que el peso según se pude identificar que animal del estudio se encontraba 

adaptándose a las condiciones del centro experimental CEASA es así que el macho de la jaula 

1 logra una ganancia de peso 15,53 g. 

Según Olazanbal sugiere que los cuyes logran consumir entre 20- 30 g de concentrado y 200 g 

de forraje lo que equivale a que las ganancias diarias superan los 10 g a comparación de los 

cobayos del estudio se establece que todos logran una óptima ganancia de peso, pero el macho 

más aceptable sigue siendo el de la jaula 1 (68). 
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FIGURA 3. Adaptabilidad de los machos según sus pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2 se muestra el crecimiento que se obtuvo de los machos en donde el macho de la 

jaula 1 representa el peso más aceptable ya que su curva de crecimiento que inicia con un peso 

de 978 g y a medida que pasan las semanas presenta un pequeño declive de 945 g, ya sea por 

factores ambientes, no adquirió lo nutrientes necesarios en la alimentación u obtuvo algún tipo 

de estrés del medio, pero aun así logra recuperarse en las siguientes semanas a comparación de 

los demás cuyes machos. 

FIGURA 4. Adaptabilidad de los machos con respecto al número de crías. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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El presente gráfico representa el número total de crías las cuales fueron 9, de estos gazapos se 

obtiene el mayor número de crías en la Jaula 1 que son 4 crías de las hembras 1595 y 1596 del 

macho introducido de la localidad de Ibarra siendo así que en esta jaula se encontró el mayor 

número de gazapos con apropiadas características fenotípicas y morfométricas superiores a las 

demás crías. Mientras que en la jaula 2 y jaula 3 los gazapos nacieron con pesos bajos y en la 

jaula 2 las crías murieron a las pocas horas de nacidas, lo que nos crea un índice alto en la 

mortalidad de las crías en la jaula 2 deduciendo que de los tres machos el peor fue el del Ambato. 

Comparando con otros estudios Macancela L, menciona que la adaptabilidad de los cobayos 

depende estrictamente de su sistema de alimentación, de los pesos que obtuvieron al inicio y al 

final de la investigación, de la densidad del empadre y un correcto sistema de producción, en la 

presente investigación solo tuvimos tres machos para realizar la comparación es así que el 

macho de jaula 1 originario del criadero de Ibarra obtuvo una mejor mayor tasa de natalidad a 

comparación de los dos machos de Salcedo y Ambato (69).   

Las crías de jaula 3 presenta un peso de camada de 0,820 g conformada por 3 crías mientras 

que las crías de la jaula 1 tiene un peso de 0,930 g en sus dos primeras crías y 0,706 g en sus 

otras 2 crías demostrando una vez más que las crías del macho de la localidad de Ibarra superan 

a las demás puesto que también se obtuvo dos hembras preñadas a diferencia de las otras jaulas 

que solo se tuvo una hembra preñada.  

11. IMPACTOS  

11.1. Impacto Técnico  

El estudio de las características fenotípicas y morfométricas en los machos reproductores es de 

vital importancia ya que puedo determinar un alto grado de precisión y el aporte para lograr un 

mejoramiento genético en los criaderos de cuyes del sistema de producción de la provincia de 

Cotopaxi con el fin obtener animales con características deseables. 

11.2. Impacto Ambiental 

En el impacto ambiental no requiere de estudios ya que forma parte de la categoría dos es decir 

el proyecto no afecta al lugar de ejecución. 

11.3. Impacto Económico  

Las técnicas de selección de reproductores es un instrumento fundamental para el mejoramiento 

genético para alcanzar animales con buena conversión alimenticia y valores reproductivos y 

productivos afectando directamente a los ingresos económicos para los productores cavicolas.  
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11.4. Impacto social  

Uno de los problemas sociales es el no aprovechamiento de los recursos naturales y 

tecnológicos debido a que no existen iniciativas de emprendimiento basado en el manejo 

adecuado de cuyes para dar solución a las necesidades presentes en el entorno. 

12. CONCLUSIONES 

• Las características morfométricas definidas de cada uno de los cuyes que fueron tres 

medidas a tomar arrojaron que los mejores resultados se encontraron en los padres de la 

jaula 1 puesto que sus medias fueron las más significativo con respecto de las demás 

jaulas. En cuanto a las crías se obtuvieron 9 de las cuales solo se midió las características 

morfométricas al inicio de su nacimiento deduciendo que estas características si fueron 

heredadas de los padres y que los gazapos jaula 1 tuvieron las medidas más optimas con 

respecto a los gazapos de las demás jaulas. 

• Se valoraron las características fenotípicas de cada uno de las crías con los padres y se 

obtuvo un resultado de trasferencia de caracteres más alta en la jaula 1 con un porcentaje 

del 83% en tipo de pelaje 1 y un de color alazán y blanco, mientras que todos los gazapos 

obtuvieron un 100% en los ojos de color negros y cuatro dedos anteriores y tres 

posteriores. En la jaula 2 se obtuvo un 50% por ciento de tipo de pelaje 2 lo cual no 

representa una característica deseable porque se espera un tipo de pelaje 1 y en la jaula 

3 el tipo de pelaje fue de 67%. 

• Tras el análisis de la adaptabilidad de los machos se analizó sus pesos y el de la jaula 1 

originario de la localidad de Ibarra en todo el estudio fue presentando el mayor peso con 

respecto a los demás cobayos, por lo cual una vez que nacieron los gazapos de todas las 

jaulas se obtuvo 2 hembras preñadas en la jaula 1 de las cuales nacieron 4 crías a 

comparación de las otras jaulas que solo se logró 1 hembra en estado de preñez.  

13. RECOMENDACIONES 

• Realizar investigaciones complementarias que estudien de manera veraz la morfometria 

de esta especie debido a que aún quedan rasgos que pueden aportar avances a la mejora 

genética de esta especie y así aumentar el tamaño de camadas.  

• Ejercer análisis fenotípicos correlacionados con los genotipos más aptos para establecer 

una relación lineal y así obtener individuos de alto valor cárnico para mejorar los 

sistemas de producción.   
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• Realizar correctos registros de datos dentro de la producción cavicola ya que si no se 

cuenta con estos datos no se logrará mejorar el sistema de producción, realizar la 

correcta selección de los reproductores ya que esto influye en todo el manejo de la 

producción. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: CHICAIZA SANCHEZ  

NOMBRES: LUIS ALONSO 

ESTADO CIVIL: CASADO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0501308316 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Latacunga, 25/ 11 /1963 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Conjunto la Bolonia Calle Milton Jácome y Milton Patiño 

TELÉFONO CONVENCIONAL:    032-663761         CELULAR: 0992661232 

CORREO ELECTRÓNICO:  luis.chicaiza@utc.edu.ec 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTARSE CON:  Martha Alomoto 0995812782  

 

ESTUDIOS REALIOADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TÍTULO OBTENIDO FECHA DE 
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Doctor en Medicina Veterinario y 

Zootecnia 

 

2004-01-27 

 

1020-04-478658 

CUARTO Magister en Producción Animal 2015-07-28 1032-15-86065206 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

FACULTAD ACADÉMICA EN LA QUE LABORA: Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales 

CARRERA   A LA QUE PERTENECE: Medicina Veterinaria 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Agricultura, Silvicultura y 
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Anexo 3 Jaula de 3 niveles                               Anexo 4 Se realizó ecografía a las hembras.               

                            

Anexo 5 toma de morfometría con calibrador        Anexo 6 Medición de perímetro torácico  

 

Anexo 7 Cada semana se tomó el peso de los machos durante toda la investigación. 
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Anexo 8 jaula 1 primeras crías                   Anexo 9 Se mide el perímetro torácico de las crías  

 

 

 

          

Anexo 10 Alimentación de los animales                 Anexo 11 Toma de pesos de las crías  
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 Anexo 12 Control de pesos características morfométricas y fenotípicas al inicio de la investigación. 

   

 

 

N° DE 

ARETE  

PESO  TAMAÑO DE LA 

CABEZA  

PERIMETRO      

TORÁCICO  

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE  OJOS N° DE DEDOS  

LARGO  ANCHO  TIPO 

1 

TIPO 

2 

NEGROS  ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

JAULA 1 

M-

063441 

978 12 6 28,5 26 X   X   4 3 

H-A12 895 6,04 5 21 25   x X   4 3 

H-1566 956 6 3,5 24 26 X   X   4 3 

H-1595 878 6,2 3,3 23,5 25 X   X   4 3 

H-0003 907 6,6 3,2 21 24  x 
 

X   4 3 

H-A5 900 6,3 3 22,2 21 X   X   4 3 

JAULA 2  

M-7623 890 11 6,1 27 25   x X   4 3 

H-A22 802 4,7 2,9 15,5 15 X   X   4 3 

H-A10 890 6,1 6,9 19,1 14,8 
 

 x X   4 3 

H-A1 906 5,8 3,6 19,7 15  x 
 

X   4 3 

H-A11 761 4,9 2,4 20 17 
 

x  X   4 3 

H-A13 890 5,3 3,4 21 24 X   X   4 3 

JAULA 3 

M-

23731 

954 10 5,9 26 25 
 

 x X   4 3 

H-A5 1020 5,1 2,8 20 24 
 

 x X   4 3 

H-A6 1034 4,8 2,2 19,5 21 x   X   4 3 

H-A23 954 4,9 2,6 19,6 20 X   X   4 3 

H-A7 987 4,8 1,7 18,5 20 X   X   4 3 

H-A25 1010 4,8 3,8 21,5 25  x 
 

X   4 3 



42  

 

Anexo 12 Control de pesos características morfométricas y fenotípicas al final de la investigación. 

  

 

N° DE 

ARETE  

PESO  TAMAÑO DE LA 

CABEZA  

PERIMETRO      

TORÁCICO  

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE  OJOS N° DE DEDOS  

LARGO  ANCHO  TIPO 

1 

TIPO 

2 

NEGROS  ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

JAULA 1 

M-

063441 

1870 14,4 8,5 32 32,5 X   X   4 3 

H-A12 1290 8,3 5 24 27,2   x X   4 3 

H-1566 1298 11,5 6,5 23,3 25,5 X   X   4 3 

H-1595 1178 11,2 6,1 20 21 X   X   4 3 

H-0003 1576 11 6,2 25,4 28  x 
 

X   4 3 

H-A5 1075 10,5 6,5 21 25,5 X   X   4 3 

JAULA 2  

M-7623 1688 9,5 8,2 26,3 29  x x X   4 3 

H-A22 1384 8,5 7 21,5 25 
 

  X   4 3 

H-A10 1098 7,1 6,4 24,6 25 
 

 x X   4 3 

H-A1 1492 7,4 6 24 27,4  x 
 

X   4 3 

H-A11 1474 8,2 6 25,3 27 
 

 x X   4 3 

H-A13 1500 8,3 6 25,6 27 X   X   4 3 

JAULA 3  

M-

23731 

1762 8,5 8 32,5 30 
 

x  X   4 3 

H-A5 1476 7,5 5,3 27,6 22,5 
 

 x X   4 3 

H-A6 1315 7,6 6,2 25 26 X   X   4 3 

H-A23 1022 6,2 5,8 24,6 25 X   X   4 3 

H-A7 1143 8 4,7 19,5 24,5 X   X   4 3 

H-A25 1142 8,4 6 22,5 26  x 
 

X   4 3 
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Anexo 13 Pesos de los machos semana a semana. 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 

JAULA 1 978 945 1023 1123 1543 1687 1765 1870 

JAULA 2  890 706 1000 987 1342 1437 1450 1688 

JAULA 3  954 1000 1010 1132 1123 1234 1654 1762 

  

Anexo 14 Características fenotípicas y morfométricas de las crías al nacimiento. 

 

JAULA 1 H- 1595 

TAMAÑO DE LA CABEZA PERIMETRO      

TORÁCICO 

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE OJOS N° DE DEDOS 

LARGO  ANCHO  TIPO 

1 

TIPO 

2  

NEGROS ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

4 5,5 12 13,2       x X   4 3 

3,6 5,1 12,1 12,2 X   X   4 3 

 

JAULA 1 H 1566 

TAMAÑO DE LA 

CABEZA 

PERIMETRO      

TORÁCICO 

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE OJOS N° DE DEDOS 

LARGO  ANCHO      TIPO 

1 

TIPO 

2  

NEGROS ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

4,5 3,5 10,5 12,4 X   X   4 3 

5 4 10 14 X   X   4 3 
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JAULA 2 H- A22 

TAMAÑO DE LA CABEZA PERIMETRO      

TORÁCICO 

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE OJOS N° DE DEDOS 

LARGO  ANCHO      TIPO 

1 

TIPO 

2  

NEGROS ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

4,5 9,3 8,5 9,3 
 

x  x   3 3 

5 9,4 8,8 9,4 x   x   4 3 

 

JAULA 3 

A25 

TAMAÑO DE LA 

CABEZA 

PERIMETRO      

TORÁCICO 

TAMAÑO 

DEL 

CUERPO 

PELAJE OJOS N° DE DEDOS 

LARGO  ANCHO      TIPO 1 TIPO 2  NEGROS ROJOS ANTERIORES POSTERIORES 

4,9 3,5 10,2 11,6  x 
 

x   4 3 

4,8 3,3 9 10 
 

x x   4 3 

4,5 3 10 9 x   x   4 3 

Anexo 15 Peso de camada de las crías  

MADRE  N º DE CRIAS POR CAMADA  

             PESO DE 

CAMADA 

1595         2 0,706 

1596         2 0,930 

 
A22        2 0,182 

 
A25        3 0,802 

 




