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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la polidactilia en el comportamiento productivo del cuy (Cavia porcellus) 

cruzados en la etapa de recría. Un total de 27 cuyes machos destetados con 20 días de nacidos y un peso promedio de 

450 g, fueron distribuidos al azar en tres unidades experimentales por tratamiento y repetición: T1 = (testigo): cuatro dedos 

anteriores y tres posteriores, T2 = (cuyes con polidactilia): seis dedos anteriores y seis dedos posteriores y T3 = (cuyes con 

polidactilia): cuatro dedos anteriores y cuatro dedos posteriores y alimentados a base de forraje (Pennisetum typhoides x 

P. purpureum), balanceado comercial (engorde) y agua. Se evaluó la ganancia de peso, conversión alimenticia y el 

rendimiento de carcasa. Los datos fueron analizados a través de ANOVA, aplicándose la prueba de Duncan para la 

comparación post hoc (P<0,05). Se encontró diferencias significativas para la ganancia de peso, sin embargo, para 

conversión alimenticia y rendimiento de carcaza no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. 
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ABSTRACT  

The objective of the study was to determine the effect of polydactyly on the productive performance of crossbred guinea 

pigs (Cavia porcellus) in the rearing stage. A total of 27 weaned male guinea pigs, of 20-days old and with an average 

weight of 450 g, were randomly distributed in three experimental units per treatment and repetition: T1 = (control): four 

anterior and three posterior toes, T2 = (guinea pigs with polydactyly): six anterior toes and six posterior toes and T3 = 

(guinea pigs with polydactyly): four anterior toes and four posterior toes and fed with forage (Pennisetum typhoides x P. 

purpureum), commercial feed (fattening stage) and water. Weight gain, feed conversion, and carcass yield were evaluated. 

Data were analyzed through ANOVA, applying Duncan's test for post hoc comparison (P<0.05). Significant differences were 

found for weight gain, however, for feed conversion and carcass yield there were no significant differences between 

treatments. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuy (Cavia porcellus) es un roedor originario de los Andes sudamericanos, la crianza forma parte 

de la vida diaria de las familias rurales de la sierra, costa y en menor porcentaje en la selva para el 

caso de Perú, quienes optan criarlos para auto consumo contribuyendo con la seguridad alimentaria 

de las poblaciones rurales y urbanas (Ortiz-Oblitas et al., 2021). Chauca Francia et al. (2005), 

mencionan que el cuy, es una especie altamente productiva, de fácil manejo y diversifica su consumo 

de alimentos con insumos no tradicionales económicos por lo que, el desarrollo de la crianza en el 

Perú se inicia a mediados de la década de 1960. C. porcellus es una especie de gran utilidad para la 

alimentación humana, su carne es sabrosa y nutritiva, rica en proteínas y bajo contenido de grasa, 

que tiene incluso el potencial para ser empleado en la elaboración de embutidos (Flores-Mancheno 

et al., 2017). 

En Perú la crianza de esta especie se maneja bajo el sistema familiar – tradicional (Ortiz-Oblitas et al., 

2021). La adecuada alimentación es la clave para obtener una buena producción, es decir; asegurar 

forraje de calidad, complementarlo con concentrados y agua fresca (Chauca et al., 2008). Es 

importante considerar planes de alimentación bajo un sistema mixto o integral, empleándose cuyes 

precoces, prolíficos con destacada conversión alimenticia y altos niveles productivos (Chauca Francia 

et al., 2005; Chauca et al., 2008). 

Según Rosales-Jaramillo et al. (2021), las poblaciones nativas de cuyes presentan características 

diferentes entre subpoblaciones, tienen menor peso y tamaño corporal, así como presencia de 

polidactilia en las patas delanteras y traseras, debido a las posibles consanguinidades presentes en 

los sistemas tradicionales de crianza.  

La producción incontrolada, no planificada provoca el uso indiscriminado de reproductores 

ocasionando inevitablemente el aumento de la consanguinidad y disminución en los parámetros 

productivos y reproductivos (Mantilla Guerra, 2009), viéndose reflejado en las anomalías de carácter 

fenotípico (enanismo o polidactilia). Para Falconer & Mackay (2001), estas características afectan la 

calidad de la especie en relación con la producción de carne, así como los efectos ambientales a los 

que están sujetos los animales; cuanto más homogéneos son las condiciones del medio ambiente, 

la heredabilidad puede aumentar. 

Rojas Bruzón et al. (2022), indican que la polidactilia puede presentarse aislada o asociada a otras 

malformaciones como parte de algunos síndromes, esta anomalía congénita se caracteriza por la 

existencia de dedos supernumerarios o bífidos (ramificados). 

Debido al manejo empírico en la reproducción de cuyes, se visualizan problemas de polidactilia (Rico 

Numbela, 2009), con 30% en los miembros anteriores y en un 26,6% en los miembros posteriores. 

Actualmente se observan cambios fenotípicos por efecto de consanguinidad, entre ellos la 

polidactilia, animales que presentan mejores comportamientos productivos según las creencias 

empíricas indica Núñez Freire (2011). Asimismo, Nájera Verdezoto & Vaca Guerra (2016) señalan que 

el porcentaje de fertilidad no es afectado por dicho padecimiento (polidactilia).  

Las líneas Perú, Andina e Inti presentan polidactilia en niveles menores al 3% (Chauca Francia et al., 

2005), por lo tanto, este padecimiento puede estar asociado a que son animales criollos con un 
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manejo reproductivo empírico con alta presencia de endogamia. Benítez González et al. (2017) 

determinaron que la presencia de polidactilia es muy variable, indicando así un estatus genético 

diverso. 

Uno de los motivos que incentivan al estudio del cuy es la necesidad de aportar con la producción 

de carne mediante una especie herbívora con fácil adaptación a distintos ecosistemas (Meza Bone 

et al., 2014). Ante tales consideraciones se realizó la investigación, con el objetivo de determinar el 

efecto de la polidactilia en el comportamiento productivo del cuy (C. porcellus) cruzados en la etapa 

de recría – Yurimaguas, mediante la evaluación de los parámetros de ganancia de peso, conversión 

alimenticia y rendimiento de carcaza. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en la Granja San Valentino, ubicada en la Carretera 

Yurimaguas – Tarapoto km. 19 en la Provincia de Alto Amazonas, situada a 186 m.s.n.m, con las 

siguientes coordenadas: Latitud: Sur 5°54´06” y Longitud: Oeste 76°07´20”, entre los meses de 

octubre a noviembre de 2019. El promedio de temperatura y humedad relativa en esta zona es de 

26°C y 79%, respectivamente. 

En el estudio se utilizaron jaulas con estructura de madera y malla metálica de ½ de diámetro, de un 

solo piso, con dos divisiones con las siguientes dimensiones: 3,60 m de largo por 0,78 de ancho y 

0,30 de alto y de 0,60 por encima del suelo; para los 3 tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un 

total de 9 jaulas. Para el manejo de las jaulas se tuvo en consideración el clima y la seguridad ante 

los depredadores. En tal sentido, estas fueron ubicadas en dirección Este a Oeste. Cada división contó 

con un bebedero y un comedero ambos de arcilla. 

Se utilizaron 27 cuyes cruzados machos (9 cuyes con 4 dedos anteriores y 3 posteriores, 9 cuyes con 

4 dedos anteriores y 4 posteriores y 9 cuyes con 6 dedos anteriores y 6 posteriores), destetados, con 

una edad de 20 días y peso promedio de 450 g. Fueron distribuidos al azar en 9 unidades 

experimentales y divididos en 3 animales por jaula. La fase de adaptación fue de dos días, sometidos 

a manejo, alimentación y ambiente. 

La alimentación fue uniforme en base a forraje fresco king grass (Pennisetum typhoides x P. 

purpureum), incluyendo hojas y tallo de la parte media del forraje para cada tratamiento, alimento 

comercial de engorde y agua ad libitum para todos los tratamientos (Montes Andía, 2012). La 

frecuencia de alimentación fue de dos veces por día (7:30 a.m. y 4:30 p.m.) previa limpieza del 

alimento sobrante, el cual se pesaba para obtener el consumo diario. La cosecha del forraje king 

grass se realizó dos veces por día, en la mañana y tarde, de parcelas establecidas en la misma granja, 

el corte del pasto se hizo a 10 cm del suelo.  

La investigación se realizó con tres tratamientos:  

• T1 (testigo): cuatro dedos anteriores y tres posteriores. 

• T2 (cuyes con polidactilia): seis dedos anteriores y seis dedos posteriores. 

• T3 (cuyes con polidactilia): cuatro dedos anteriores y cuatro dedos posteriores. 

 



4  Revista Peruana de Investigación Agropecuaria 

Rev. Peru. Investig. Agropecu. 2(1): e34; (ene-jun, 2023). e-ISSN: 2955-831X 

Se utilizó una balanza de 5 kg con pantalla digital y un cuaderno de campo, en el cual se registró el 

peso inicial y final, la ganancia de peso, conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa mediante 

los siguientes procedimientos: 

Ganancia de peso  

La medición se efectuó semanalmente por un período de 6 semanas (42 días), evaluado en gramos 

por cada animal. La fórmula utilizada fue: 

G. P.= Peso final – Peso inicial 

Conversión alimenticia  

Se obtuvo entre la suma total de alimento balanceado más forraje en materia seca y dividido por el 

peso total del animal durante las seis semanas de evaluación, en base a la siguiente fórmula:  

C.A.= (Alimento balanceado (g)+ forraje (g)) / (Ganancia de peso (g)) 

Rendimiento de carcasa 

Se determinó al final del sacrificio, en la que se incluye piel sin pelo, cabeza, patas, hueso, músculo, 

menos sangre y vísceras. 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se usó el Análisis de Varianza (ANOVA) a través del software estadístico 

SPSS versión 27. Para la comparación entre las medias de los tratamientos se aplicó la prueba de 

Duncan (p<0,05) con tres tratamientos y tres repeticiones. 

3. RESULTADOS  

Los resultados de ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa están 

mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Promedio ± desviación estándar de la ganancia de peso (GP), conversión alimenticia (CA) y 

rendimiento de carcasa (RC) obtenidos en cuyes (C. porcellus) con diferentes grados de polidactilia 

y alimentados con la misma ración durante 42 días 
 GP (g) CA RC (g) 

T1 822 ± 6,06a 3,4 ± 0,15 534,7 ± 6,47 

T2 902 ± 10,4b 3 ± 0,148 586 ± 4,31 

T3 839 ± 2,7c 3,2 ± 0,149 545,3 ± 4,76 

Valor de P 0,0001 0,2360 0,250 

Al final del experimento, la ganancia de peso obtenida en los cuyes de los tres tratamientos 

evaluados fueron las siguientes: T1= 822 g, T2= 902 g y T3= 839 g, registrándose diferencias 

estadísticas significativas de acuerdo con el ANOVA realizado. Asimismo, según la prueba de Duncan, 

los cuyes del T2 tuvieron una ganancia de peso superior a los cuyes de los tratamientos restantes, lo 

cual contrasta con lo reportado por Núñez Freire (2011) en un trabajo similar realizado en Riobamba 

(Ecuador). Por otro lado, Chauca et al. (2005), indican que la presencia de polidactilia no debería 

tener influencia en la ganancia de peso de estos animales domésticos; sin embargo, nuestros 
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resultados indican lo contrario. Este fenómeno podría, en todo caso, deberse también a la influencia 

de factores genéticos y/o ambientales (Sánchez-Macías et al., 2018), aunque ello no fue medido en 

el presente estudio.  

En lo que respecta a la conversión alimenticia, nuestros resultados no muestran diferencias 

significativas (P>0,05) entre los distintos tratamientos empleados. Las conversiones alimenticias 

obtenidas al final de los 42 días de ensayo son similares a los reportados por Correa & Malea (1981). 

De igual manera, Núñez Freire (2011), menciona que la conversión alimenticia de los cuyes con y sin 

polidactilia evaluados por un período de 90 días en Riobamba (Ecuador) no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0,05).   

Finalmente, con relación al rendimiento de carcasa, también las diferencias no fueron significativas 

(P>0,05) entre T1= 534,7 g, T2= 586 g y T3= 545,3 g, los cuales no concuerdan con lo mencionado 

por Núñez Freire (2011), quien menciona que este fue el único parámetro donde los cuyes con 

polidactilia presentaron un mayor rendimiento que los cuyes sin polidactilia. Sobre el caso, Arbulú 

López & Del Carpio Ramos (2015), mencionan que el rendimiento de carcasa en el cuy puede 

incrementarse con la edad.   

Para el caso de otras especies como el cerdo, Kirnew et al. (2010) indican que la polidactilia no 

interfiere sobre la salud del animal, únicamente sobre la estética y pérdidas económicas por lo que 

recomiendan descartar a los reproductores con estas anomalías. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio demostró que los cuyes con el fenotipo de polidactilia de seis dedos anteriores 

y seis dedos posteriores (T2), tuvieron ganancias de peso superiores a los cuyes con los fenotipos T1 

(testigo) y T3 (cuatro dedos anteriores y cuatro dedos posteriores), respectivamente. Por otro lado, 

no hubo diferencias significativas en cuanto a la conversión alimenticia y rendimiento de carcasa 

entre los cuyes de los tres tratamientos. 
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