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RESUMEN 
 

El cuy es una especie de las más pequeñas dentro de los cavidos, es mono gástrico, roedor y herbívoro, 
el cual se sabe que fue domesticado hace 2500 a 3600 años. La presente investigación se desarrolló en 
el Departamento de Nariño, sur occidente de Colombia, con el objetivo de caracterizar y encontrar las 
diferencias etológicas de la especie en dos sistemas de producción, para lo cual se utilizó tres réplicas 
por cada sistema productivo; cada sistema estuvo conformado por machos, hembras y crías; en el sis-
tema tecnificado se contaba con cinco hembras por cada macho, este número variaba en el sistema 
tradicional. Se registró las observaciones mediante cámaras de video y muestreo ad líbitum, cada 10 
minutos durante 18 días, en los que se observaron los comportamientos propios de la especie y estereo-
tipias generadas posiblemente por el sistema tecnificado, entre ellas roer partes de la jaula, mayor grado 
de alerta en los gazapos; se observaron además, diferencias entre los dos sistemas productivos en com-
portamientos como en el cuidado de las crías, comportamiento ingestivo, materno infantil y parto. 
 
Palabras clave: roedor, etograma, comportamiento social, reproducción, estereotipia. 
 

ABSTRACT 
 

Cuy is one of the smallest specimen of cavidos, it is monogastric, rodent and herbivore, which is known 
to have been domesticated 2500 to 3600 years ago. This research was developed in Nariño department, 
south-west of Colombia, in order to characterize and to find ethological differences of the specie 
through two production systems, with three replicas of each one. Every system was conformed by ma-
les, females and offspring. In technified system, there were five females for each male, this number 
changed from traditional system. Observations were recorded by video cameras and ad libitum sam-
pling, every 10 minutes for 18 days, and peculiar behavior of the specie and some stereotypies gener-
ated by the technified system were observe, like gnawing cage parts, a higher alert rate in breedings; 
besides, some differences between the two productive systems regarding brood care, feeding, maternal, 
childhood and birth behavior were observed. 
 
Keywords: rodent, ethogram, social behavior, reproduction, stereotyping. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El cuy es un mamífero roedor originario de la 
zona andina de Perú, Ecuador, Colombia y Bo-
livia, cuya población en estos países se estima 
en 36 millones. La mayor parte de los animales 
y demanda mundial está localizada en Perú, 
provenientes de sistemas familiares [1]. En Co-
lombia, la población se encuentra en Nariño, re-
gión hasta donde se extendió el antiguo Imperio 
Inca [2], departamento en el cual la población de 
cuyes fue de 1.335.000 en el año 2004, produ-
cida en sistemas familiares o tradicionales [3]. 
Por su capacidad de adaptación pueden encon-
trarse desde la costa o el llano, hasta alturas de 
4500 msnm, en zonas frías y cálidas [4]; existen 
pruebas que demuestran que fue domesticado 
hace 2500 a 3600 años [5], y criado en cautivi-
dad por lo menos hace 400 años [6]. 

El cuerpo del cuy es alargado y cubierto de 
pelos desde el nacimiento; los machos se desa-
rrollan más que las hembras, pero no se puede 
diferenciar el sexo sin observar los genitales. La 
madurez sexual de las hembras está relacionada 
con el peso corporal, el cual es adecuado para 
la monta a los 750 g en promedio; la gestación 
dura 65 a 72 días y en el parto se producen de 1 
a 4 crías. Las madres poseen dos mamas; la 
edad más propicia al destete es de 15 días 
cuando el pico de producción de lactancia ha 
pasado [7]. La reproducción tiene tres momentos 
importantes: a) empadre: cuando están en capa-
cidad de reproducirse; b) gestación: la hembra 
es poliéstrica y presenta un celo a las dos horas 
en promedio después del parto; c) parto: no re-
quiere asistencia, por lo general es nocturno y 
demora de 10-30 minutos [8]. 

Desde un punto de vista social, la cría de es-
tos animales representa una alternativa para 
mejorar el nivel nutricional de la familia rural. 

Con técnicas de manejo apropiadas puede in-
tensificarse su producción y adaptarse a aque-
llas familias con poca disponibilidad de tierras 
para actividades productivas. En todos los ca-
sos, constituye una posibilidad de tener un pro-
ducto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo 
y bajo costo de producción, que contribuye a la 
seguridad alimentaria de la población rural con 
bajos recursos. 

Pocos estudios se refieren a la etología del 
cuy. Se tienen algunas referencias sobre su 
comportamiento; se sabe que son silenciosos y 
muy dóciles, por ello se crían como mascotas y 
como animales experimentales en bioterios. 
Hay dificultad en el manejo de los machos, pues 
hacia la décima semana inician las agresiones 
entre individuos [8]. 

Por las anteriores razones, se ha encontrado 
la necesidad de conocer el comportamiento de 
los cuyes, por cuatro razones básicas: para criar 
y producir se debe conocer las características fí-
sicas y etológicas de los animales, cuando se su-
ple total o parcialmente, una acción que nor-
malmente realiza el animal; para incrementar la 
productividad, un animal debe estar bien ali-
mentado y emplear esta energía para sintetizar 
sus productos, antes que en luchar o termo re-
gularse; para estimar la heredabilidad de deter-
minados comportamientos, los animales han de 
seleccionarse para comportamientos deseables, 
al igual que por sus características físicas; para 
optimizar la mecanización de los sistemas de 
producción de animales, en el diseño de las ins-
talaciones se ha de tener en cuenta el comporta-
miento de los animales para lograr los mejores 
rendimientos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente estudio se realizó en dos tipos de 
sistemas productivos: uno tradicional y otro 
tecnificado. Para tal efecto se utilizó cámaras de 
video con el fin de registrar el comportamiento 
de los animales, evitando que la presencia hu-

mana afecte sus actividades individuales y so-
ciales; posteriormente se procedió a recolectar 
los datos para su posterior análisis. 
Localización 
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El muestreo del sistema productivo tecnificado 
(SPTE) se realizó en la Granja experimental 
Botana de la Universidad de Nariño, ubicada en 
la vereda del mismo nombre, en el corregi-
miento de Catambuco, municipio de Pasto, a 9 
km, hacia la salida al sur, a una altura de 2.820 
msnm, con 13 °C de temperatura ambiental pro-
medio y precipitación de 800 mm/año [9]. 

Para el sistema productivo tradicional 
(SPTR), las grabaciones fueron realizadas en 
sistemas productivos distribuidos en la Ex pro-
vincia de Obando, en el alto andino del depar-
tamento de Nariño, ubicadas en una altitud pro-
medio de 2400 msnm, 17ºC y precipitación de 
750 mm/año [10]. 
 
Instalaciones 
 
El SPTE utilizó un galpón con paredes de ladri-
llo, techo de lámina de eternit y piso de ce-
mento; los animales se alojaron en tres jaulas 
metálicas con área de 1 m2 cada una, que con-
taban con comederos para concentrado y fo-
rraje, en las cuales se dispuso cinco hembras, un 
macho y sus crías. Por otra parte, en el SPTR 
las instalaciones correspondieron a cuartos de 6 
m2 en promedio, con paredes de tapia, techo de 
teja de barro y piso en tierra, destinados única-
mente para la cría de cuyes, sin manejo técnico 
ni labores de aseo, en los cuales se alojaron 35 
animales en promedio, incluyendo machos, 
hembras y crías. 

El fotoperiodo en el sistema tecnificado fue 
normal, debido a la cantidad de ventanas en el 
galpón, a diferencia de los sistemas tradiciona-
les en los cuales la iluminación fue menor por-
que los sitios no tuvieron ventanas. 
 
Animales 
 
Los individuos utilizados para el estudio en el 
SPTE correspondieron a animales de pelo corto 
y coloración clara, tipo mejorado, sistema en el 
cual se utilizaron tres familias, cada una de cua-
tro hembras, un macho y sus respectivas crías. 

En el SPTR se utilizó animales con diferentes 
coloraciones; por ser un sistema familiar, cada 
réplica contó con un promedio de 30 animales, 

de los cuales fueron analizados cuatro hembras, 
un macho y sus crías. 
 
Mantenimiento y alimentación 
 
Para el caso del SPTE, el manejo fue realizado 
por un operario de la granja, quien efectuó la 
limpieza de la bandeja metálica y alrededor de 
la jaula, aproximadamente a las 8:30 am, todos 
los días. El suministro de alimento se hizo a las 
7:30 am; se ofreció alimento balanceado en el 
comedero asignado y posteriormente, a las 11 
am, se ofreció una mezcla de forrajes raigrás 
(Lolium sp), trébol blanco (Trifolium repens) y 
avena forrajera (Avena sativa). La segunda ra-
ción se ofreció a las 4:00 pm. 

El SPTR fue manejado por una persona en-
cargada; la alimentación fue suministrada una 
vez al día solo con forrajes kingrass (Pennise-
tum sp), poroto (Phaseolus vulgaris.), alfalfa 
(Medicago sativa), sin tener una hora fija y sin 
realizar ninguna operación de limpieza. 
 
Variables conductuales. Previo al inicio del 
registro de datos, se tuvo en cuenta las condi-
ciones indicadas en la Tabla 1, adaptada de Es-
pinel [12], en la cual se detallan las categorías 
comportamentales. 
 
Muestreo. Con la ayuda de cámaras de video 
con visión nocturna, ubicadas en cada sistema 
productivo, se observó el ritmo de actividad, 
detectando momentos de alta actividad y otros 
en los cuales los animales se dedicaron a ali-
mentarse, acicalarse y a descansar, por lo cual, 
mediante muestreo ad líbitum [11], fueron regis-
trados todos los comportamientos desde las 0 
horas a las 24 horas, con lectura de datos cada 
diez minutos, durante 18 días, para un total de 
2.592 observaciones por cada animal [12]. Para 
la identificación de los individuos se tuvo en 
cuenta las manchas en su pelaje. 
 
Análisis estadístico 
 
Los datos fueron recolectados individualmente; 
luego de ello se aplicó una prueba de normali-
dad para verificar su homogeneidad en cada va-
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riable; en aquellas que cumplieron con el su-
puesto de homogeneidad se aplicó la prueba de 
t de Studente, con una confiabilidad del 95%; 
en las variables que no cumplieron este su-
puesto se aplicó la prueba de Wilcoxon con 

igual porcentaje de confiabilidad. Finalmente, 
se describió los comportamientos en cada sis-
tema. 

 
Tabla 1. Descripción de las categorías comportamentales tenidas en cuenta para la elaboración 

del catálogo comportamental. 
 

Categoría Comportamiento Descripción 
Territorialidad  
individual 

Mantenimiento de  
territorios Demarcación de territorio, jerarquías y descanso 

Social 

Ingestivo Hace referencia a todos los comportamientos que 
involucran alimento 

Alerta Posiciones de alerta frente a algún evento extraño 

Materno infantil El comportamiento de hembras involucrando sus 
crías desde el momento del parto 

Agonista Comportamientos relacionados con agresiones y 
correteos 

Investigatorio  
Tiene en cuenta todos los comportamientos de 
búsqueda  de  refugio,  alimento  o  reconoci-
miento de su entorno 

Cuidado corporal Acicalamiento 

Reproductiva Reproductivo Comportamiento alrededor del momento del 
parto, celo, cortejo y monta 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la presente investigación se describe dife-
rentes aspectos del comportamiento animal, 
que pueden resultar importantes, que ofrecen a 
los productores e investigadores bases que per-
mitirán mejorar el manejo en los sistemas pro-
ductivos. 

En la Tabla 2 se presenta los principales re-
sultados de esta investigación, los cuales cons-
tituyen una herramienta fundamental para el 
desarrollo de futuras aplicaciones e investiga-
ciones referentes a la etología y el enriqueci-
miento ambiental. 

 
Territorialidad individual 
 
La demarcación con orina y frotación de la 
zona ano genital es utilizada comúnmente por 
los roedores para delimitar sus territorios [13], 
comportamiento que fue observado aquí; los 

animales mantuvieron un territorio definido 
durante el tiempo de descanso, que correspon-
dió al mismo espacio en el momento del parto 
para el caso de hembras gestantes. En el SPTR, 
el 80% de los individuos mantuvo el territorio 
de descanso, posiblemente debido a que los 
roedores tienen muy bien desarrollado el sen-
tido del olfato, por lo que las señales olorosas 
ayudan a mantener niveles de jerarquía en el 
grupo, lo cual se ve afectado con las labores de 
limpieza. 

En el SPTE los animales son más agresivos, 
hasta que se restablecen estas señales [14]. 
Como se detalla en la Figura 1, los individuos 
del SPTE estuvieron menor tiempo en des-
canso, quizá por la presencia de factores causa-
les de estrés (ruido, personas extrañas), y a la 
menor área disponible para demarcar territo-
rios. A pesar de la variabilidad, no se encontró 
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diferencias significativas (p>0,05) para la va-
riable descanso al comparar los dos sistemas 
productivos. 
 

Comportamiento social. En esta categoría se 
incluyeron tipos de comportamientos que in-
volucraron la interacción entre individuos; los 
Cavia porcellus son animales de comporta-
miento gregario, es decir viven en grupos fa-
miliares [15].  

 
 
 
Tabla 2. Catálogo comportamental del cuy (Cavia porcellus) obtenido en la presente investigación. 

Categoría Comportamiento Descripción 

Alimentación 

Ingestión pasto Ingiere forraje con ayuda de su mandíbula y dientes 
Ingestión alimento balanceado Ingiere alimento con ayuda de su mandíbula 

Come en posición vertical 
Adquiere una posición vertical con sus miembros anterio-
res en el aire, y las patas traseras como soporte, mientras 
ingiere alimento. 

Agarra alimento con las patas Agarra alimento con ayuda de sus miembros anteriores 

Amamanta La hembra amamanta al gazapo, esto hasta los 15 días de 
nacido (aprox.) 

Locomoción 

Corretea Corre alrededor del espacio disponible. 
Vueltas Da vueltas sobre su propio eje. 
Olfatea Olfatea alimento o genitales. 

Escarba Escarba en el suelo o en el alimento balanceado con sus 
miembros anteriores. 

Descanso 

Parado Individuo quieto y parado en sus 4 miembros 
Echado Individuo quieto y echado sobre su cuerpo 
Echado crías Echado junto a la hembra o junto a sus crías 
Duerme Descansa cerrados los ojos 
Echado esquina Echado, solo en una esquina 
Bosteza Abre su boca 

Cuidado 
corporal 

Acicala Acicala su cuerpo o el de gazapo 
Rasca cuerpo Rasca cuerpo con su miembro posterior 
Rasca hocico Rasca hocico con sus miembros anteriores 
Lame genitales Lame sus genitales 
Sacude cabeza Sacude su cabeza 

Alerta 

Quieto Deja de hacer otra actividad 
Quieto con alimento Quieto y deja de alimentarse 

Agrupa en esquina Corretea y se agrupa en una esquina cuando se presenta 
un estímulo. 

Sexual 

Olfato genitales ajenos Olfatea genitales de hembra 

Cortejo Mueve sus miembros posteriores, muerde suavemente el 
cuello de la hembra y da vueltas alrededor. 

Rechazo al cortejo Cuando la hembra no está receptiva se aleja del macho y 
lo agrede cuando la corteja. 

Monta Ocurre cuando la hembra está receptiva durante el celo 
Acicala cría Acicala su cría o la de otra hembra 

Materno 
infantil 

Amamanta cría propia Amamanta su cría 
Amamanta cría ajena Amamanta cría de otra hembra 

Rechaza amamantada Cuando los gazapos están de mayor edad, la hembra se 
aleja de sus gazapos. 

Defiende crías Defiende gazapos ante agresión de otro individuo 
Carga crías Carga las crías en su cuerpo 

Parto Parto 
Se auto acicala, seca sus crías, las defiende ante la agre-
sión de otro individuo, acepta la ayuda de algunas hem-
bras y suele alimentarse durante el parto. 
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Agonista 

Defiende territorio Defiende su territorio 

Quita alimento Quita el alimento o invade la zona de alimentación de 
otro animal. 

Huye Huye ante una amenaza 
Corretea Corretea otro individuo 
Muerde Muerde a otro animal 

Social Comparte alimento Comparte su alimento o zona de alimentación. 
Interactúa con otros animales Movimiento de cabeza, vocalizaciones 

 

 
Figura 1. Porcentaje promedio del día por cada tipo comportamiento en la categoría terri-

torialidad individual en sistemas productivos de cuyes (Cavia porcellus) tradicio-
nal y tecnificado del Departamento de Nariño, Colombia. 

 
En la Figura 2 se muestra el tiempo promedio 

para cada uno de los comportamientos sociales 
observados en los dos sistemas productivos; de-
mostrando así que los individuos son social-
mente activos, mayormente en el momento de 

la ingesta de alimento, durante el parto donde la 
madre aceptó la ayuda de otras hembras para 
atender a sus crías, y el intercambio de señales 
físicas de comunicación (movimiento de la ca-
beza o movimiento de la mandíbula) entre ellos. 
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Figura 2. Porcentaje promedio del día por cada tipo comportamiento social en sistemas pro-

ductivos de cuyes (Cavia porcellus) tradicional y tecnificado del Departamento de 
Nariño, Colombia. 

 
Ingestivo. La alimentación de los cuyes se basa 
en el forraje verde [16]; es por ello que se observa 
que en el SPTE el ciclo de alimentación se 
inició con la comida proporcionada en horas de 
la mañana, la cual fue ingerida aproximada-
mente en 40 minutos, separado por tres horas 
dedicadas a otras actividades que, en la mayo-
ría, fueron descanso, en comparación al SPTR 
en el cual el periodo de alimentación de los ani-
males fue en horas de la mañana y al atardecer; 
esta diferencia se debe a que los cuyes son de 
costumbres crepusculares [17], comportamiento 
que se vio alterado en el SPTE, puesto que la 
alimentación es controlada por el operario, por 
lo cual el animal se alimentó cuando se dispuso 
el alimento sin importar el horario. 

El comportamiento alimenticio de gazapos 
lactantes del SPTR fue diferente, ya que en al-
gunos casos la madre acercó el forraje hasta 
donde estuvieron las crías, lo cual es un com-
portamiento común de hembras criollas en sus 
madrigueras [7]. 

En los dos sistemas productivos se encontró 
que en el momento de la alimentación no se evi-
denció orden de jerarquías, puesto que todos los 
animales comieron al mismo tiempo sin mos-
trar comportamientos agonistas. Igualmente, se 
observó que en algunas ocasiones los animales 
se apoyaron en sus patas traseras para tomar el 

alimento de difícil acceso y en otras ocasiones 
tomaron el alimento con sus patas delanteras 
mostrando una dinamización en la forma de ali-
mentación. 

Los animales del SPTE tuvieron mayor dis-
ponibilidad de alimento debido a que es un sis-
tema productivo más controlado, en compara-
ción con el SPTR en el cual se alojaron mayor 
cantidad de animales y no existió un control en 
la cantidad y horario de alimentación; esta fue 
la posible razón de las diferencias significativas 
encontradas (p<0,05). 
 
Alerta. Los cuyes son animales susceptibles al 
estrés ante estímulos extraños [16], debido a que 
tienen un agudo sentido del oído y son extrema-
damente sensibles a ruidos repentinos o impre-
vistos [18]; en el SPTR se presentó un comporta-
miento de huida que consistió en el agrupa-
miento de los animales adultos en una esquina 
y para el caso de las crías se ubicaron debajo de 
los animales adultos. Estos comportamientos se 
presentaron con menor frecuencia por la ausen-
cias de estímulos externos; sin embargo, en el 
SPTE, al ser un espacio reducido, los animales 
ante la presencia de posibles amenazas corrie-
ron de un lado a otro sin tener un lugar que con-
sideren seguro; esto intensificó su estado de 
alerta, puesto que reacciona activamente ante 
diferentes factores. 
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En esta variable se encontró diferencias esta-
dísticas para las crías (p<0,05), con tiempo pro-
medio de 61,29 ± 30,92 min.día-1 para el SPTR, 
en comparación con el SPTE con promedio de 
70,63 ± 40,36 min.día-1, debido posiblemente a 
la competencia por espacio con los animales 
adultos y la falta de acostumbramiento de los 
animales lactantes, a estímulos como ruidos, la-
bores de aseo y manejo [19]. 
 
Materno infantil. En cuanto al comporta-
miento de las hembras y gazapos se encontraron 
algunas similitudes. En los dos sistemas pro-
ductivos se observó que, al momento del parto, 
la hembra recibió ayuda de otras hembras, las 
cuales acicalaron a las crías recién nacidas y las 
protegieron. En el SPTE las hembras se dispu-
sieron de manera ordenada para proteger a las 
crías, realizando un triángulo; las crías se ubi-
caron en medio de ellas, para proceder con su 
alimentación y descanso; esta disposición de las 
hembras se observó en mayor cantidad de 
tiempo durante el horario nocturno. Por otra 
parte, en el SPTR las hembras se ubicaron en 
círculo y se encargaron de ofrecer los mismos 
cuidados, aunque estos se presentaban durante 
largos periodos de tiempo, posiblemente debido 
a la dificultad de la cría para encontrar a su ma-
dre (Figura 3). 

Las hembras lactaron a sus crías y a las crías 
de otras hembras sin generar agresión entre 

ellas, siendo este comportamiento de importan-
cia, porque permite el rápido crecimiento de 
crías nacidas con bajos pesos por provenir de 
camadas numerosas [7]. En los dos sistemas pro-
ductivos fue posible observar que el macho no 
tuvo participación en actividades de crianza y 
cuidado con los gazapos, además de ello, de-
bido al celo postparto, el macho cortejó cons-
tantemente a la hembra, hecho que originó 
comportamiento agonista durante el parto, cau-
sados por la hembra en protección a sus crías. 
Una particularidad encontrada entre los dos sis-
temas productivos, a pesar de cumplir la misma 
función, se encontró ciertas diferencias como: 
en el SPTE las hembras se dispusieron de ma-
nera ordenada para proteger a las crías, for-
mando un triángulo de protección, como se de-
talla en la Figura 3, las crías se ubicaron en me-
dio de ellas, para proceder con su alimentación 
y descanso, disposición adoptada por las hem-
bras durante la mayoría de tiempo, en horas 
nocturnas; por otra parte, en el SPTR, algunas 
hembras se encargaron de ofrecer cuidados de 
lactancia, acicalamiento de las crías propias y 
ajenas durante largos periodos de tiempo, posi-
blemente ocasionado por la dificultad para en-
contrar a su madre en el mayor espacio dispo-
nible. 

 

 
Figura 3. Hembra lactando y protegiendo a las crías propias y ajenas en SPTE y SPTR. 

 
Agonista. En el periodo de grabación se obser-
varon algunas estereotipias en el SPTE, tales 
como morder partes de la jaula y dar vueltas so-
bre su mismo eje, lo cual se puede explicar por 

la falta de enriquecimiento ambiental para po-
der expresar el instinto animal; en los dos siste-
mas productivos se identificó que los animales 
que más comportamientos agonistas presentan 
son los machos adultos que, por lo general, son 
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intolerantes frente a otros machos sobre su te-
rritorio [7]; sin embargo, debido a que los grupos 
sociales ya estaban establecidos, dichos com-
portamientos no fueron frecuentes ni significa-
tivos; aunque en algunos casos se presentó este 
tipo de comportamientos en las hembras al mo-
mento de defender sus crías ante una amenaza, 
con la particularidad que en el SPTE estos com-
portamientos fueron constantes, puesto que el 
macho se encontró más cerca de la hembra y sus 
crías, por el reducido espacio que se maneja en 
este sistema. 

En la Figura 2 se observó que el tiempo pro-
medio de la variable agonista fue menor en el 
SPTR, lo cual se argumenta por la tranquilidad 
del ambiente y mayor área disponible para cada 
animal, que ofrece la posibilidad de defender 
fácilmente su territorio y mantener las señales 
químicas constantes en el suelo. A pesar de 
esto, no se evidenció diferencias estadísticas 
significativas (p>0,05). 
Investigatorio. El comportamiento investiga-
torio en cuyes es común en animales adultos, 
cuando se instala una colonia en un ambiente 
nuevo [7], es por esta razón que dentro de la in-
vestigación no se encontró este comporta-
miento, puesto que los individuos ya se encon-
traban adaptados a su hábitat y en cautiverio, lo 
cual posiblemente eliminó este tipo de compor-
tamientos. 
 
Cuidado corporal. Se observó comportamien-
tos como acicalar, lamer genitales, rascarse la 
cabeza con la pata posterior, permitiendo afir-
mar que los cuyes son animales limpios. Aun-
que los comportamientos fueron similares en 
los dos sistemas productivos, se encontró una 
diferencia en la rapidez e intensidad de los mo-
vimientos. En el SPTE el acicalamiento se 
realizó más rápido y en menor número de veces; 
esto puede ser atribuible al nivel de estrés o 
alerta que genera el hábitat, a diferencia del 
SPTR, en el cual se evidenció mayor tiempo de-
dicado a los movimientos, con aumento en la 
precisión y en el número de veces, debido posi-
blemente a que los individuos tuvieron más es-
pacio disponible y menos estímulos de peligro. 

Cabe resaltar la importancia del cuidado cor-
poral de las hembras hacia sus crías y otros ga-
zapos, no solamente en el momento del parto si 
no también hasta que el animal pudo hacerlo 
por sí mismo. A pesar de los diferentes patrones 
encontrados, no se evidenció diferencias esta-
dísticas (p>0,05). 
 
Comportamiento reproductivo 
 
El comportamiento reproductivo observado 
ocurrió en promedio dos horas antes y después 
del parto [20], de la siguiente manera: el cortejo 
inició unos momentos antes del parto, en el cual 
el macho comenzó a detectar el celo próximo; 
durante el parto la hembra mostró rechazo al 
cortejo del macho; el macho efectúa, en primer 
término, un reconocimiento de la hembra olfa-
teando la zona genital, luego aborda a ésta late-
ralmente y la abraza por el cuello (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Momento de la monta en cuyes. 

 
Se observa que el macho realiza la penetra-

ción y eyaculación. El tiempo transcurrido 
desde el momento en que el macho muerde el 
cuello de la hembra hasta la penetración fue de 
8 a 12 segundos. 

La frecuencia de servicios es regulada por la 
receptividad de la hembra; puede variar de 3 a 
8 veces en 10 minutos. Algunos autores afirman 
que el cortejo está acompañado de señales so-
noras que son indispensables para el aparea-
miento y la reproducción [21]; sin embargo, den-
tro del proceso no se estudió los sonidos y vo-
calizaciones, debido a la ausencia de equipos 
para su identificación. La diferencia entre siste-
mas productivos se generó en los tiempos y la 
cantidad de veces que se presentó el cortejo; en 
el SPTR, al disponer de mayor espacio y mayor 
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cantidad de animales, el macho realizó otras ac-
tividades antes de percatarse que la hembra es-
taba en celo, situación que no ocurrió en el 
SPTE, posiblemente debido a que estuvieron en 
un espacio reducido, en el cual el macho encon-
tró a la hembra con mayor disposición y facili-
dad. 

En la Figura 5 es posible observar la existen-
cia de diferencias significativas en los tiempos 

destinados a comportamientos sexuales, lo cual 
es respaldado estadísticamente por la prueba de 
Wilcoxon (p<0,05). Debido a esto se puede in-
ferir que el comportamiento sexual es innato y, 
para el caso en estudio, éste no se vio influen-
ciado por el hábitat en el que se encuentren dis-
puestos los animales. 

 

 
Figura 5. Porcentaje promedio del día por cada tipo comportamiento se-

xual en sistemas productivos de cuyes (Cavia porcellus) tradicio-
nal y tecnificado del Departamento de Nariño, Colombia 

 
Muchos problemas en el manejo de los ani-

males y en el diseño de las instalaciones pueden 
ser evitados si el productor, al igual que el dise-
ñador, tienen un elevado nivel de empatía por 
el animal, es decir, pueden imaginarse a sí mis-
mos en lugar del animal como miembro de esa 
especie. Esto se logra si se tiene conocimiento 

del repertorio del comportamiento animal y 
cómo este percibe las cosas [22]. Idealmente, los 
animales deben tener suficiente espacio estruc-
turado y de calidad, que les permita desarrollar 
un abanico de comportamientos naturales, lo 
cual no puede ser proporcionado por las jaulas 
no enriquecidas ambientalmente [23]. 

 
CONCLUSIONES 

 
A pesar que en los resultados no se presentaron 
diferencias estadísticas (p>0,05), en el SPTE se 
observó estereotipias como roer partes de la 
jaula, lo cual es resultado posiblemente por el 
escaso bienestar animal y falta de enriqueci-
miento ambiental. 

Los cuyes delimitan su territorio mediante fe-
romonas en su orina, las cuales se impregnan en 
el suelo; en el sistema tecnificado se realizó 
limpieza de jaulas todos los días, lo cual con-
funde a los animales en su territorio y da origen 
a peleas y agresiones; es necesario investigar 
los métodos más adecuados de limpieza en los 
sistemas tecnificados de producción. 

Se observó que los animales tienen un mayor 
periodo de descanso en el sistema tradicional; 
por el contrario en el sistema tecnificado se ob-
servaron prolongadas manifestaciones de este-
reotipias; al unir los dos resultados, se obtuvo 
una señal para entender la falta de enriqueci-
miento ambiental para mejorar las condiciones 
de bienestar animal. 

Los cuyes son roedores y delimitan su terri-
torio por medio de señales químicas que se ab-
sorben y mantienen en el suelo; el alojamiento 
en jaulas dificulta la identificación de territorios 
debido a la constante limpieza, por esto se reco-
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mienda investigar los diferentes tipos de pro-
ducción para identificar cuál es el más ade-
cuado para mejorar las condiciones de bienestar 
animal y la productividad. 
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