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R E SUM E N 

E l presente trabajo se condujo en la granja de cuyes "Palomino", situado en la 

Urbanization San Jose a 2750 m. s. n. m. Siendo el numero de animales utilizados 

27. E l tiempo de duration fue de 62 dfas (07 noviembre 2011 a 07 enero 2012). E l 

diseno experimental aplicado fue el Diseno Completamente Randomizado con tres 

tratamientos y tres repeticiones en cada tratamiento. 

Los resultados mas importantes hallados fueron los siguientes: E l mejor promedio de 

consumo de concentrado alimenticio complementado con alfalfa restringida fue para 

el concentrado Cogorno con 3472.9g, seguido del concentrado Vitacuy con 2749.4g. 

y el menor consumo de concentrado fue con el preparado local con 2327.7g. (PO .05 , 

prueba de Tukey, Grafico 3.1). 

L a mayor ganancia de peso en los cuyes evaluados se dio con el concentrado 

Cogorno con 790.24g y en segundo lugar el concentrado local con 589.99g. (P<0.05, 

prueba de Tukey, Grafico 3.3). 
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L a conversion alimenticia mas adecuada se dieron con el concentrado local con un 

indice de conversion alimenticia de 3.99 y el concentrado Cogorno con un indice de 

conversion alimenticia de 4.44 (prueba de Tukey, Grafico 3.5) (P<0.05). 

E l costo de alimentacion por kilogramo es el siguiente. E l costo del concentrado 

Cogorno por kilogramo es de S/. 5.46, del concentrado Vitacuy es de S/. 4.14 y del 

concentrado local es de S/. 4.32; el cual se muestra en el cuadro 3.5. 

E l costo total de produccion por tratamiento es el siguiente. E l costo del concentrado 

Cogorno es de S/. 8.47, del concentrado Vitacuy es de S/. 6.72 y del concentrado 

Local es de S/. 6.67 el cual se muestra en el cuadro 3.7. 
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I N T R O D U C T I O N 

L a crianza del cuy generalmente es en forma tradicional y a pesar de haber sido 

estudiado, no se le da una orientation necesaria para su crianza tecnificada, por ello 

para lograr una eficiente tecnologia comercial del cuy se requiere paralelamente 

mejorar geneticamente a nuestros ecotipos, asi como el uso de raciones alimenticias 

concentrados que permitan una mejor conversion y un menor tiempo de crecimiento 

y engorde antes de su sacrificio y venta en el mercado. 

L a carne de cuy en comparacion con las carnes de otras especies, es la mas cara y se 

expende sin clasificacion, sin embargo es una alternativa frente a la creciente 

demanda de carne, que cada vez se hace mas acentuada. En el mundo entero es 

utiiizado ademas como animal util en diversas pruebas de laboratorio (CONGA, 

1987) 

A medida que trascurren los anos el deficit de los alimentos se hace mas agudo 

debido a que el crecimiento demografico de la poblacion es mas acelerado en 
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relacion al incremento de la produccion de alimentos basicos, una de las formas para 

contribuir con la produccion y la productividad es apoyo en la mejora de las 

condiciones de manejo, sanidad y alimentacion conocimiento de los animates 

domesticos bajo nuestras condiciones ambientales. Es por ello que, urge buscar 

meritos y formas de produccion que se adecuen de acuerdo a las posibilidades de los 

productores de nuestro medio. E n el Peru se encuentra la mayor poblacion de cuyes, 

E l consumo anual es de 16 500TM de carne, provenientes del beneficio de mas de 65 

millones de cuyes producidos poruna poblacion mas o menos estable de 22 millones. 

Ministerio de Agricultura ( INIA E D G P A ) . 

E n nuestro medio existe disponibilidad de insumos con alto valor alimenticio y 

adecuado costo para darles uso en la crianza del cuy; de calidad y efectividad similar 

o mejor a los alimentos balanceados que importa nuestro mercado. 

Por las consideraciones mencionadas, el presente trabajo de investigation tuvo los 

siguientes objetivos: 

Evaluar la respuesta de cuyes machos a dos concentrados comerciales y un 

concentrado local en el rendimiento de los cuyes. 

Evaluar el impacto en costo de alimentacion de cuyes con concentrado local. 
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C A P I T U L O I 

R E V I S I O N D E L I T E R A T U R A 

1.1. G E N E R A L I D A D E S 

Pulgar vidal, citado por A N A Y A (2002), senala sobre el hallazgo de pellejos y 

huesos de cuyes enterrados con restos humanos en las tumbas de America del sur son 

una muestra de la existencia y utilization de estas especies en epocas precolombinas. 

Se refiere que la carne del cuy conjuntamente con la del venado fue utilizado por los 

ejercitos conquistadores en Colombia. 

V E R A y col (1989), realizaron investigaciones preliminares de la crianza de cuyes en 

la zona aledanas de Huamanguilla, Pacaycasa y partes altas de Quinua; deduciendo 

de que este animal por estar adaptado a estas condiciones desfavorables es capaz de 

sobrevivir, aportando con su carne a la alimentation de sus criadores. 

A L I A G A (1979), confirma que el cuy fue domesticado, criado desde epocas muy 
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remotes y es nativo del Peru que en la actualidad significa para el poblador peruano 

uno delos recursos importantes como fuente de ingreso y alimento pudiendo 

disminuir nuestra dependencia y solucionar el deficit de proteina animal. 

Z E V A L L O S (1978), segun estudios biologicos, la escala zoologica del cuy es la 

siguiente. 

Reino : Animal 

Phylum : Vertebrada. 

Sub phylum : Grasthomata. 

Clase : Mammalia (Mamifero, sangre caliente, piel cubierta de pelos) 

Sub clase : Theria. 

Infraclase : Eutheria. 

Orden Rodentia. 

Hystricomorpha. 

Caviidae (Roedor con 2 mamas, 4 dedos anteriores y 3 posteriores) 

Sub orden 

Familia 

Genero: Cavia 

Especie : Cavia aparea aparea Erxleben 

Cavia aparea aparea Lichtenstein 

Cavia cutleri King 

Cavia porcellus Linnaeus 

Cavia cobayo King 

C H A U C A Y Z A L D I V A R (1993), manifiestan que el cuy es un mamifero originario 

de la zona andina del Peru, Ecuador, Colombia y Bolivia, su crianza es generalizada 
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en el ambito rural, para usarlo como animal productor de carne y para autoconsumo, 

es llamado tambien como cobayo o conejillo de Indias y en otros paises toman 

denominaciones como Cun, Macabeo, Guinea pig, Huanco. 

1.2. C A R A C T E R I S T I C A S B I O L O G I C A S 

A L I A G A (1979), reporta que los cuyes tienen una longevidad maxima de 8 anos y 

un promedio de 6 anos.Su vida reproductiva conveniente es de 18 meses. L a 

temperatura rectal, es de 38 a 39°C, la frecuencia respiratoria 80-92 respiraciones por 

minuto, con un minimo de 68 y maximo 104. E l ritmo cardiaco tiene un rango de 

230-280 pulsaciones por minuto, registrandose un minimo de 266 y un maximo de 

400. E l numero de cromosomas que posee el cuy es 64. 

E l boletin informativo de C I P A X I I I Ayacucho reporta que la composicion quimica 

de la carne es variada, segun condition del animal y la region donde se toman las 

muestras. E n nuestra region la composicion de la carne de cuy en la etapa de 

reproduction es: Agua 70.6%, proteinas 16.2%, carbohidratos 0.5-2.0%, minerales 

0.8%, el mismo boletin reporta el valor biologico de diferentes carnes : conejo, 

20.0% de proteinas, 7.8% de grasa, 0.8 de minerales; aves 18.3% de protemas, 21.8% 

de grasa, 1.0% de minerales; ovinos, 16.4% de proteinas, 31 .1% de grasa, 0 .1% de 

minerales; cerdos, 14.5 de proteinas, 37.3% de grasa y 0.3 de minerales. 

1.3. C R I A N Z A 

Chauca, citado por C I S N E R O S (1999) en dos reportes realizados en 1994 y 1999, 

han podido identificar tres diferentes niveles de produccion, caracterizados por la 

funcion que esta cumple dentro del contexto de la unidad reproductiva. L a poblacion 
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de cuyes no define al sistema, los sistemas de crianza identificaos son el familiar, 

familiar-comercial y el comercial. 

1.3.1. Crianza familiar 

E n un estudio hecho en Cajamarca, Zaldfvar et.al., citado por C I S N E R O S (1999), 

encontraron que el 44.6% de los productores cn'an cuyes exclusivamente para 

autoconsumo, con el f in de disponer de fuente proteica de origen animal y el 449.6% 

cuando disponen de excedentes los comercializan para generar ingresos, pocos son 

los que mantienen cuyes solo para venta. 

C H A U C A (1999), menciona que la crianza familiar es la mas difundida en la region 

andina, se caracteriza por desarrollarse fundamentalmente sobre la base de insumos y 

mano de obra disponibles en el hogar, asi el cuidado de los animales son realizados 

por los hijos en edad escolar (10%) y por la ama de casa (63%), pocos son los casos 

donde el esposo participa (9%) en la atencion de los animales, otros miembros de la 

familia (18%), contribuyen cuando comparten la vivienda. Se maneja bajo un sistema 

tradicional, donde el cuidado de los cuyes es de responsabilidad de las mujeres y 

ninos.En este sistema, los insumos alimenticios empleados por lo general son 

malezas, residuos de cosecha y de cocina. E l ambiente de crianza es normalmente es 

la cocina, donde la fuente la calor del fogon los protege de los fuertes cambios de 

temperatura. E n otros casos construyen pequenas instalaciones colindantes a sus 

viviendas, aprovechan eficientemente los recursos disponibles en la finca. 

E l cuy criado bajo este sistema se constituye en una fuente alimenticia de bajo costo 

y ocasionalmente los tienen como reserva economica para los momentos que la 
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familia requiere de liquidez. E l hato de cuyes en el sistema familiar, en Cajamarca, 

en promedio es de 25.6 animales, niimero mayor al encontrado en la sierra central, 

donde en promedio las familias crfan 20.5 cuyes ( Z A L D I V A R et.al., 1990). 

L a poblacion predominante de cuyes son los no mejorados, los cuales se caracterizan 

por ser pequenos, son riisticos, poco exigentes en calidad del alimento, desarrollan 

bien bajo condiciones adversas de clima y alimentation. Criado tecnicamente mejora 

su productividad, la separation por clases mediante el sistema de pozas permite 

triplicar su production en lo referente a lograr un mayor niimero de crias 

(HIGAONNA, 1989). 

1.3.2. Crianza familiar-comercial 

Este sistema nace de una crianza familiar organizada, esta circunscrita al area rural, 

en lugares cercanos a las ciudades donde 'pueden comercializar su producto. Las vi'as 

de comunicacion facilitan el acceso a los centros de reproduccion, teniendo como 

option la salida de los cuyes para venta o ingreso de acopiadores. No siempre esta 

ultima alternativa es la mejor ya que ofertan aprecios bajos; los productores 

invierten recursos monetarios destinados para infraestructura, tierra para siembra de 

forrajes y mano de obra familiar para el majeo de crianza. Los productores que 

determinan desarrollar la crianza de cuyes tienen disponible areas para cultivo sea de 

forrajes o usan sub-producto de cultivos agricolas que manejan. ( Z E V A L L O S , 1978) 

E l tamano de la explotacion dependent de la disponibilidad del recurso 

alimenticio.En este sistema por lo general mantienen entre 100 y 500 cuyes, maximo 

150 reproductores. Las instalaciones son construidas especialmente para este fin, 
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utilizando los materiales de la zona. Toda la poblacion de cuyes se maneja en un 

mismo galpon, agrupaos por edades, sexo y clase, mantienen la produccion de forraje 

anexa a la granja, por la cual exige una mayor dedication de mano de obra para el 

manejo de los animales, como para el mantenimiento de las pasturas ( C H A U C A Y 

Z A L D I V A R , 1993). 

L A Z A R O (2001), afirma que el germoplasma predominante en la crianza familiar-

comercial es el mestizo, obtenido del cruzamiento del mejorado por el no mejorado. 

Se emplean mejores tecnicas de crianza, lo cual se refleja en la composition del lote, 

donde la tercera parte de la poblacion lo constituye el plantel de reproductores. Los 

empadres se hacen mensual o trimestralmente para compensar la saca de 

reproductores; una vez estabilizada su poblacion, la alimentacion es normalmente 

sobre la base de sub-productos agricolas, pastos cultivados en algunos casos se 

suplementa con alimentos balanceados. De la misma manera se realizan 

periodicamente campanas sanitarias para el control de ectoparasitos. 

1.3.3. Crianza comercial o tecniflcada 

En nuestro pais mas aun en la sierra es poco difundida, esta circunscrita a valles 

cercanos a areas urbanas, se comporta como actividad principal de una empresa 

agropecuaria, trabaja con eficiencia, utiliza alta tecnologia. L a tendencia es a utilizar 

cuyes de lineas selectas precoces, prolificos y eficientes transformadores de 

alimento. E l desarrollo de este sistema contribuira a ofertar carne de cuyes en area de 

urbanas donde al momento es escasa. Una granja comercial mantiene areas de cultivo 

para siembra de forraje, el uso de alimento balanceado contribuye a lograr una mejor 

produccion. Los indices productivos son superiores a 0.75 cn'as destetadas/hembra 
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empadrada. Producen cuyes parrilleros que salen al mercado a edades no mayores de 

10 semanas, con pesos promedios de 900g los productores y los cuyes de recria se 

manejan en instalaciones diferentes con implementos apropiados para cada etapa 

reproductiva. Los registros de produccion son indispensables para garantizar la 

rentabilidad de la explotacion ( C I S N E R O S , 1999). 

1.4. ANATOMIA Y F I S I O L O G I A D E L A D I G E S T I O N 

Se define como los procesos de degradation que sufren los alimentos para ser 

absorbidos por el organismo animal y como tal hace uso de la mastication, 

contracciones musculares del tracto gastrointestinal (T .G . I . ) , acciones qufmicas, 

actividad enzimatica y/o la actividad de los microorganismos como bacterias y 

protozoarios ( C H A U C A Y S A R A V I A , 1976). 

1.5. A N A T O M I A D E L C U Y 

a) Cabeza: Tiene la forma conica y es muy grande en relacion al resto del cuerpo, 

alcanza la cuarta parte del tamano del mismo, esta provisto de orejas grandes en 

forma de alubia o pallares caidas del borde cubiertos por el pelaje de la cabeza pero 

en si casi desnuda, y bastante irrigadas, las orbitas oculares ocupan gran superficie. 

b) Ojos: Grandes redondos, con pocos refiejos y de color rojo o negro, no 

parpadean; estan desprovistos de pestana y cejas; en la parte superior del ojo, en 

algunos especimenes, se notan pelos tactiles a manera de pestanas. 

c) Hocico: Conico con fosas nasales y ollares pequenos y sin pelos, la boca es una 

abertura pequena, cuyo labio superior es partido, el inferior entero y en conjunto, los 
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dos labios tiene la forma de una T invertida, esta provista de pelos tactiles a manera 

de bigotes en la parte lateral de los mismos. 

d) Nariz: Pequena con dos fosas nasales y ollares pequenos. Pigmentados en algunos 

casos, sobre todo en aquellos de pelaje oscuro acarnerado. 

e) Cuello: No se diferencia es corto, musculoso y ancho, bien unido al cuerpo; esta 

formado por las siete vertebras cervicales, con el atlas y el axis bien desarrollados. 

f) Cuerpo: Es de forma cilmdrica alargada, cuyo perimetro abdominal que es mas 

grande y blando. E l torax esta formado por 13 vertebras dorsales, las tres ultimas 

costillas son flotantes en la parte anterior y superior del cuerpo, a la altura de las 

vertebras cervicales y despues del cuello se observa una prominencia grande y 

abultada que recibe el nombre de "Morrillo". 

g) Abdomen: Voluminoso y de gran capacidad. L a lfnea superior es curva debido a 

la position que adopta el animal. L a region del lomo tiene como base anatomica las 7 

vertebras lumbares. Desprovistos de cola el sacro esta integrado por 4 vertebras 

unidas, constituyendo un solo hueso que continua en las vertebras unidas, 

constituyendo un solo hueso que continua en las vertebras cocci'geas en un numero 

de 4; el ano es de forma ovalada. 

h) Extremidades: Son en general cortos; las anteriores mas cortas que las 

posteriores, terminan en dedos provistos de unas y gruesas; normalmente el cuy tiene 

4 dedos en cada extremidad anterior y 3 en la posterior, sin embargo hay 

espetimenespolidactiles encontrandose algunas hasta 9 dedos, pero siempre la 

extremidad posterior posee uno menos. Las unas de las patas posteriores las utiliza 
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como planta para posarse, son callosas y fuertes, presentan unas largas, duras y 

encorvadas, algunos criadores calculan la edad de los cuyes segun la callosidad de 

esta zona, siendo bastante groseras en los animales adultos. 

i) Pelaje: Puede ser de pelo corto o largos, lo que puedan seguir la misma direction o 

tambien entrecruzarse, de un solo color o de mezcla de colores de los que hay en 

gran diversidad. De acuerdo a la clase de pelaje, con formacion y colores, los cuyes 

se clasifican en varios tipos. 

1.5.1. D E S C R I P C I O N D E L S I S T E M A O S E O D E L C A V I A C O B A Y O 

NUMERO T O T A L D E H U E S O S : 

Cabeza: 

Craneo 

Cara 

Huesos del oi'do 

Columna Vertebral: 

Region Cervical 

Region Dorsal 

Region Lumbar 

Region Sacra 

Region coccigea 

Costillas 

Esternon 

Extremidades anteriores 

Extremidades Superiores 

10 Huesos 

22 Huesos 

02 Huesos 

07 Vertebras 

13 Vertebras 

06 Vertebras 

04 Vertebras 

5-6 Vertebras 

26 Vertebras. 

04 Vertebras 

7 4 - 122 Huesos 

62 - 122 Huesos 

T O T A L 

Fuente: (Aliaga, 1979). 

: 239 - 336 Huesos 
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1.5.2. ANATOMIA D E L T R A C T O G A S T R O I N T E S T I N A L D E L C U Y 

Los animales domesticos tienen, en general diferencias en la estructura del T.G.I.no 

obstante, se las puede agrupar en cuatro tipos: 

T I P O I : Aparato Simple.- Hombre, mono, porcino y perro. 

T I P O I I : Aparato Simple con Ciego Funcional.- Cuy, caballo y conejo. 

T I P O I I I : Aparato Multiple.- Vaca, ovino, cabra, llama, alpaca. 

T I P O I V : Aparato Aviar.- Polio, pato, pavo y ganso. 

E n efecto el cuy posee un estomago sencillo con ciego funcional este ultimo esta 

bien desarrollado y es relativamente voluminoso como reportan Escobar y Yauricasa 

citado por C A L L A N A U P A (2001), el ciego en el cuy posee un volumen 4 veces 

mayor al del estomago. 

1.5.3. F I S I O L O G I A D I G E S T I V A 

C H A U C A (1999), menciona que fisiologfa digestiva es el estudio del mecanismo 

que se encarga de transferir nutrientes organicos e inorganicos del medio ambiente al 

medio interno, para luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de la 

celulas del organismo. L a mayor parte de los alimentos son llevados a la boca, a lo 

que se conoce como I N G E S T I O N , en particulas grandes y de gran peso molecular 

como son los polisacaridos, las proteinas y las grasas, que por su volumen no son 

capaces de atravesar la membrana celular. Por lo tanto, antes de ser absorbidos, 

aminoacidos y acidos grasos. A este proceso se denomina digestion y se realiza por 
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action de acidos y enzimas espetificos y en algunos casos, por action microbiana. 

Las particulas resultantes de la digestion, por su pequeno volumen son capaces de 

cruzar las celulas intestinales y pasar a la sangre y la linfa; este mecanismo se conoce 

como absorcion, conforme estos fenomenos estan sucediendo, los musculos lisos que 

forman parte del tracto gastro intestinal van contrayendose, a lo que se denomina 

motilidad, propiciando asi el movimiento de su contenido a lo largo del mismo. Las 

sustancias que no se absorben continuan su recorrido hasta ser eliminados en las 

heces. Las heces contienen material que, si bien no han sido absorbidos por no haber 

sido digeridos completamente, de alguna forma su estructura se ha modificado y 

estar junto con las bacterias que normalmente se encuentran en ellas, pero con mejor 

manejo pueden ser utilizadas como fuente alimenticiapor el mismo animal o por otro 

de diferente especie. Puede afirmarse que la fisiologia digestiva es un proceso 

bastante complejo que comprende la ingestion, digestion, absorcion de nutrientes, 

metabolismo y desplazamiento de estos a lo largo del tracto digestivo ( C H A U C A , 

1999). 

L a digestion se inicia en la boca con la mastication. E l alimento es fragmentado en 

pequenas porciones que se empapan en la saliva. Estas contienen sustancias mucosas 

que lubrican el bolo alimenticio facilitando su desplazamiento y ademas, en algunas 

especies, contiene la enzima amilasa cuya propiedad es degradar polisacaridos y 

convertirlos en moleculas mas pequenas. Luego el alimento pasaa traves de la faringe 

y el esofago, donde no sufre ninguna modification, hasta llegar al estomago 

( C H A U C A , 1999). 

E l estomago, en la mayoria de las especies, es solo un saco que en primera instancia 
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sirve para almacenar el alimento ingerido. Aquf se secreta acido clorhfdrico cuya 

funcion es disolver el alimento convirtiendolo en una solution denominado quimo. 

Algunas proteinas y carbohidratos son degradados; sin embargo, no llegan al estado 

de aminoacidos ni glucosa, mientras que las grasas no sufren modificaciones. E l 

acido clorhfdrico, ademas de cumplir las funciones antes mencionadas, destruye 

bacterias que son ingeridas con el alimento, cumpliendo asi una funcion protectora 

del organismo ( C H A U C A , 1999). 

E n el estomago tambien hay secretion de pepsinogeno, que al ser activado con el 

acido clorhfdrico se convierte en pepsina la degrada a las proteinas convirtiendolas 

en polipeptidos; asf como algunas amilasas que degradan a los carbohidratos y 

existen lipasas que degradan a las grasas, respectivamente; ademas segrega la 

gastrina, hormona que interviene regulando, en parte la motilidad del tracto 

gastrointestinal. Otra sustancia secretada en el estomago es el denominado factor 

intrfnseco, que es esencial en la absorcion de la vitamina B12 a nivel del intestino 

delgado ( C H A U C A , 1999). 

Cabe indicar que en estomago aun no hay absorcion; la mayor parte de la digestion y 

absorcion ocurre en el intestino delgado. Aquf, especialmente en su primera portion 

denominada duodeno, por la action de enzimas que provienen del pancreas y por 

sales biliares procedentes del hfgado y que llegan con la bilis, las moleculas de 

carbohidratos, proteinas y grasas son degradas y convertidas en monosacaridos, 

aminoacidos y acidos grasos respectivamente, que son capaces de cruzar las celulas 

epiteliales del intestino y ser introducidos al torrente sangufneo y a los vasos 

linfaticos. Tambien en el intestino delgado son absorbidos el cloruro de sodio y la 
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mayor parte de agua, asfcomo vitaminas y microelementos(CHAUCA, 1999). 

A L I A G A (1979), afirma que el cuy realiza la coprofagfa como un mecanismo de 

compensacion biologica que le permite el maximo aprovechamiento de los 

subproductos metabolicos ante la desventaja nutricional que representa el hecho de 

esto ocurra en las porciones posteriores del tracto digestive De esta manera retornan 

al cuerpo sustancias no asimiladas, que solo en los ultimos tramos del intestino 

fueron atacados por microorganismos junto con los jugos de la digestion y productos 

de sfntesis de la microfiora. Sobre la digestibilidad en terminos generates se han 

hecho algunas investigaciones que sustentan la necesidad de ampliar los 

conocimientos sobre la fisiologfa digestiva de los cuyes, por cuanto sus 

caracteristicas son diferentes a los de los conejos y de otros herbfvoros como el del 

caballo, por lo que no pueden considerase como referencia. 

Minanya citado por C I S N E R O S (1999), reporta un coeficiente de digestibilidad 

aparente de la protefna, para harina de alfalfa, afrechillo, mafz y harina de pescado de 

59, 78, 91 y 100 % respetivamente que comparados con la literatura para ovinos se 

tienen 64, 83, 79 y 84 %. 

Con estos trabajos se podrian inferir que el cuy digiere la protefna de los alimentos 

fibrosos(forrajes) menos eficientemente; sin embargo, los nutrientes de los alimentos 

energeticos y proteicos, tendrian mayor utilization comparado con los rumiantes, 

debido a su fisiologfa digestiva, de tener primero una digestion enzimatica en el 

estomago luego microbiana en el colon ( A L I A G A , 1979). 

MORENO (1989), manifiesta que el cuy es un animal herbfvoro con estomago 
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simple; su fisiologia digestiva es relativamente insuficiente si esta se compara con 

otros herbi'voros. E l cuy en condiciones normales de funcionamiento fisiologico, 

responde maximizando su produccion, se observa signos vitales, las cuales son: 

1.5.4. L O N G E V I D A D 

Los cuyes pueden vivir hasta maximo 8 anos; el promedio de duracion de vida es de 

6 anos. 

1.5.5. VIDA R E P R O D U C T I V A 

Probablemente los cuyes pueden reproducirse hasta los 8 anos de edad, sin embargo 

no es conveniente alargar el periodo reproductivo hasta esa edad, porque los indices 

de fertilidad disminuyen en forma marcada, sobre todo cuando el animal sobre pasa 

la edad de 18 meses ( A L I A G A , 1979). 

Temperatura Rectal 

Frecuencia Respiratoria: 

Rango promedio 

Minimo 

Maximo 

Ritmo Cardiaco: 

Rango promedio 

Minimo 

Maximo 

Nro. De Cromosomas 

:38 — 3 9 ° C 

82 — 92 respiraciones /minuto 

96 

104 

230—280 pulsaciones/minuto 

226 

400 

64 Cromosomas 

Constantes Hematologicos: Machos Hembras 

Globulos Rojos en millones/mm3 : 5.520 5.011 

Leucocitos en miles / mm3 : 3.792 4.081 
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Hemoglobina en gr. / 100ml 13.72 13.50 

Hematocrito en % 40.42 40.11 

Hemoglobina globular media (ug) 24.86 27.15 

Concentration Media de 

Hemoglobina Globular : 34.74 34.71 

Fuente: (Aliaga, 1979). 

1.6. N U T R I C I O N 

Hagen y Robinson, citado por C I S N E R O S (1999) hacen mention que cuando llega al 

intestino delgado y ciego la retention del material ingerido por los cuyes dura 48 

horas. Los tres investigadores sostienen que la absorcion de aminoacidos, azucares, 

grasa y acidos grasos de cadena larga, vitaminas y probablemente minerales se lleva 

a cabo en el intestino y en una pequena extension en el estomago de los cuyes. 

A L I A G A (1979), menciona que la nutrition del cuy como en cualquier otra especie 

juega un rol preponderante en la crianza, la cual se hace mas decisiva a causa de que 

el cuy crece con mas velocidad con relacion al peso de su cuerpo, pudiendo tener su 

descendencia a mas temprana edad, factores que estan siendo marcados en la 

moderna produccion intensiva resultando de especial importancia el conocimiento de 

las necesidades nutritivas de manera que la ration que se suministra en las diferentes 

etapas que contengan todos los nutrientes necesarios. E n efecto, si se compara el 

incremento porcentual diariopor unidad de peso. Los cuyes aumentan de peso en tres 

a cuatro veces mas rapido que los ovinos o vacunos ( A L I A G A , 1979; E S C O B A R Y 

B L A S 1993). 

Z E V A L L O S (1978), asevera al igual que las demas especies animales, la nutrition 
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juega un papel importante en la explotacion intensiva,por lo tanto las raciones que se 

suministran deben de tener todos los nutrientes, especialmente acido ascorbico pues 

el cuy no lo sintetiza a diferencia de las demas especies que si pueden hacerlo. 

Las cantidades aproximadas de las necesidades de nutrientes se resumen en el 

siguiente cuadro. 

Cuadrol . l : Requerimientos Nutricionales del Cuy 
. -t;' v ' • 

N U T R I E N T E S i 
,M "r ,. . • .: . 

C A N T I D A D E S 
Proteina bruta 20% 

Fibra cruda 9 - 1 8 % 

Extracto etereo (grasa bruta) 3% 

Extracto de nitrogeno 45-48 % 

Calcio (Ca) 1.20% 

Fosforo (P) 0.60% 

Potasio ( K ) 1.40% 

Magnesio (Mg) 0.35% 

Vitamina " A " 2 mg/kg. P .V. 

Vitamina " E " 
1.5 mg/animal/dfa (Mant.) 

Vitamina " E " 
3.0 mg/animal/dia (Gest.) 

Vitamina " C " 7 - 1 0 mg/animal/dia. 

Tiamina ( B I ) 4 - 6.5 mg/Kg. De racion. 

Riboflavina (B2) 3mg/Kg. De racion. 

Pirodoxina (B2) 16mg/Kg. De racion. 

Acido Patotenico 1 5 - 2 0 mg/Kg. De racion. 

Acido folico 3 - 6 mg/Kg. De racion 

Colina (Cloruro de colina) 1 - 1.5 g/kg de racion 
Fuente: National Research Council (NRC) 1995 
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1.6.1. Necesidades de protefna 

A L I A G A (1979), reporta que el cuy responde muy bien a las raciones con 20% de 
contenido protefco cuando estas provienen de dos o mas fuentes; sin embargo; 
agrega que la racion 14% y 17% de proteinas han logrado buenos incrementos de 
peso frente a raciones de mas contenido proteico. 

A R R O L L O (1986), senala que las proteinas son el principal constituyente de los 

musculos y organos, asf como de la piel, plumas, pelos, etc. Por lo tanto es necesario 

entonces su abastecimiento durante toda la vida del animal. Los animales jovenes 

necesitan mas las proteinas en su racion que los adultos, debido a que como estan en 

crecimiento forman tejidos proteicos lo cual disminuye a medida que llegan a su 

madurez. 

Z A V A L E T A (1994), reporta que los niveles de protefna de 14 - 16% 

complementadas con forrajes han permitido obtener una buena production de cuyes 

lo cual corrobora los trabajos de investigation realizados con raciones y se obtuvo 

mayores ganancias de peso, que con aquellas que tenfan 23% de protefna en la 

racion. 

1.6.2. Necesidades de Energi'a 

M E R C A D O (1972), reporta que el contenido de carbohidratos en las raciones 

balanceadas debe variar entre 38 - 55% tratando siempre los nutrientes digestibles 

totales (NDT) sean de 65 - 70%. 

A L I A G A (1979), manifiesta que, el cuy bajo condiciones normales, consume gran 
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cantidad de carbohidratos, pero aun no han sido determinados cuantitativa y 

cualitativamente.El mismo autor afirma que la energia es otro factor esencial para los 

procesos vitales necesarios de los cuye. Una vez que estos requerimientos han sido 

satisfechos, el exceso de energia se almacena como grasa dentro del cuerpo. Las 

principales fuentes de calor y energia en las raciones son los hidratos de carbono y 

las grasas de los alimentos. Los hidratos de carbono que forman el 75% de la materia 

seca en la mayoria de las plantas, son los principales nutrientes mas abundantes de 

todos los alimentos comunes y se hallan en gran produccion en los granos de cereales 

y subproductos. 

Z E V A L L O S (S /F) , reporta que las necesidades cuantitativas y cualitativas para los 

diferentes carbohidratos no han sido determinados y que la mescla de los 

carbohidratos, de los forrajes contienen una combination de azucar, dextrina, 

almidon, hemicelulosa y lignina. 

1.6.3. Necesidades de fibra 

A L I A G A (1979), reporta que el contenido de fibra en las raciones varia de 9 A 19% 

y que con dietas purificadas y con inclusion de 15% de material voluminoso (Goma 

arabica, celulosa o celofan); predice mejores efectos, luego anade que los cuyes bajo 

condiciones adecuadas desarrollan bien sin forraje. 

Z A V A L E T A (1994), refiere que los cuyes desarrollan mejor con forrajes en la 

racion, ademas menciona que estudios del I V I T A revelan la eficiente utilization de 

fibra por la digestion microbiana que se realiza a nivel del colon y ciego voluminoso 

que poseen los cuyes. 
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1.6.4. Necesidades de minerales 

A L I A G A (1979), indica que de importancia son los minerales en la actividad de cada 
elemento de la relacion C/P de la dieta, al respecto se encontro que un desbalance de 
estos minerales produce una lenta velocidad en el crecimiento, rigidez en las 
articulaciones por la alta incidencia de depositos de sulfato de calcio en los tejidos 
blandos con alta mortalidad. 

MORENO (1989), indica que los elementos minerales, tales como el calcio, potasio, 

sodio, magnesio, fosforo y cloro, son necesarios para el cuy pero sus requerimientos 

cuantitativos no han sido determinados. Presumiblemente sean necesarios el fierro, 

manganeso, cobre, zinc e yodo; el cobalto probablemente es requerido para la 

sintesis intestinal de vitamina B12 si la dieta no la contiene. 

Maynard et.al., citado por M O R E N O (1989), explica que las dietas deficientes de 

magnesio, calcio y fosforo no son tan daninos como aquellos deficientes en solo 

magnesio. 

1.6.5. Necesidades de vitaminas 

A L I A G A (1979), menciona que las vitaminas son sustancias importantes que 

intervienen en pequenas cantidades para cumplir funciones fisiologicas. E n su 

mayoria no es sintetizada por el animal sobre todo la vitamina C . Los requerimientos 

son cubiertos cuando se ofrece alimento natural y mixto; sin embargo, parece ser que 

debe tenerse cierto cuidado con la vitamina C, de la cual requiere 10 mg/Kg. de peso 

vivo. Esto se evita proporcionando cierta cantidad de forraje verde. 

23 



A R R O Y O (1970), afirma que en la actualidad recobra gran importancia la 

alimentacion de cobayos con dietas secas naturalmente con agua de bebida y 

suplementos de vitamina " C " . 

M A Y N A R D et.al., (1981) y M E R T Z (1971); mencionan que las vitaminas son 

compuestos de carbono de estructura diversa y no emplean para produccion de 

energia, ni para fijarse en la estructura de los tejidos; solo se requieren muy pequenas 

cantidades, en la dieta para el mantenimiento de la salud animal. 

E n el cuadro 1.2 se observa la mention de Z E V A L L O S (s/f) sobre las necesidades en 

la dieta a las siguientes vitaminas y sus respectivos niveles de requerimientos. 

Cuadro 1.2: Requerimientos de vitaminas por el cuy 

V I T A M I N A S T ' N E C E S I D A D E S ^ " ~ 
A . . . . -i.»A,. 

" A " 2 mg/kg. P .V. 

" E " 1.5 mg/dia. 

" C " 10 mg/di'a.P.V. 

" K " 50 mg/Kg. de racion. 

( B l ) Tiamina 4 - 6.5 mg/Kg. De racion. 

(B2) Riboflavina 3 mg/Kg. De racion. 

(B6) Pirodoxina 16 mg/Kg. De racion. 

Niacina 2 0 - 3 0 mg/Kg. de racion 

Acido folico 3 - 6 mg/Kg. De racion. 

Colina (Cloruro de colina) 1 g/kg de racion 
Fuente: FAO (1990) 

1.6.7. Necesidad de grasa 

L a deficiencia de grasa y acidos grasos insaturados producen un retardo en el 

crecimiento de pelo y anemia microcitica (N.R.C.1969). 
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Z A V A L E T A (1994) y M A Y N A R D et.al. (1981); manifiestan que la deficiencia o 

carencia de grasa en la racion del ganado ocasiona retardo en el crecimiento, caida 

de pelo, inflamaciones en la piel y muchas veces ulceraciones. Se afirma que un 

nivel de grasa de 3.0% es suficiente para lograr una buena tasa de crecimiento y 

prevenir la dermatitis asimismo, reportan que los cuyes carecen de aptitud para un 

adecuado aprovechamiento de la grasa. 

1.6.8. Necesidades de carbohidratos 

Z E V A L L O S (1978), indica que la fisiologia y anatomia del ciego del cuy soporta 

una racion conteniendo un material inerte abultado y permite que la celulosa se 

almacene y fermente por action microbiana, dando lugar a un mejor 

aprovechamiento de la fibra. Se recomienda que el contenido de carbohidratos de 

raciones balanceadas varie entre 3 8 - 3 5 % tratando siempre que el N D T sea de 62 a 

67 %. 

1.6.9. Necesidades de Agua 

PALOMINO (1999), menciona que el agua en el organismo animal integra el liquido 

que bana los tejidos ya sea la sangre o liquidos intersticiales, ello indica desde luego 

la necesidad del suministro suficiente de agua limpia, libre de sustancias toxicas y 

grasa con P H optimo, fresca, etc. Que garanticen cumplir normalmente con las 

funciones fisiologicas del animal. Se cree comunmente que cuyes y conejos cuando 

reciben agua para beber, desarrollan abdomenes, lo cual es falso. 
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C H A U C A Y S A R A V I A (1976), mencionan que el agua esta entre los elementos mas 

importantes de la nutrition. E l animal obtiene agua de tres fuentes; agua contenida en 

los alimentos, agua de bebida y agua metabolica; esta ultima se forma durante el 

metabolismo por oxidation de los nutrientes organicos que contienen hidrogeno. 

1.7. A L I M E N T A C I O N 

Z E V A L L O S (1978), indica que en la alimentacion del cuy es fundamental el forraje 

fresco. Los forrajes verdes deben incluirse en toda dieta de cuyes porque es la fuente 

fundamental de agua y vitamina C que los cuyes utilizan para cubrir sus 

requerimientos nutritivos. Ademas reporta que el forraje proporciona un efecto 

benefico por el aporte de celulosa, asi mismo menciona a R E I D Y W H I T E (1975) 

quienes encontraron que la presencia de la celulosa en la dieta tendia a retardar el 

paso del contenido intestinal, permitiendo asi una mayor eficiencia en la absorcion de 

vitaminas. Ademas indica que toda dieta debe constar de una racion balanceada, 

porque consumiendo solo forraje y dada la capacidad limitada del tracto digestivo no 

podria consumir un volumen como para que pueda cubrir con sus requerimientos, 

siendo el consumo de concentrado regulado por la cantidad de forraje de que dispone 

el animal. 

C H A U C A Y Z A L D I V A R (1993), indica que la alimentacion de cuyes es a base de 

pastos debido a la preferencia de estos, los pastos sirven como fuente de agua por lo 

tanto, cuando el pasto no es fresco se debe suministrar el liquido elemento, en caso 

de no disponer de pastos en cantidades suficientes es recomendable suministrar otros 

alimentos como granos, subproductos industrials o concentrados comerciales. 
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Z A V A L E T A (1994), senala que cualquier cambio de racion debe ser gradual ya que 

si este es brusco producen gases por alteration de la flora intestinal, diarreas, colicos 

y muertes. 

1.8. F A C T O R E S Q U E I N F L U Y E N S O B R E L A A L I M E N T A C I O N 

1.8.1. Factores relacionados al alimento 

A L I A G A (1979), menciona que el incremento de peso, utilizando el alimento en 

forma peletizada o "pelet" en comparacion alimentos en polvo, produce mayores 

incrementos de peso y los costos de alimentation son mas bajos cuando se 

proporciona una racion peletizada, como resultado de menor desperdicio que tiene el 

alimento en el momento de consumo. Para el cuy y por ser herbivoro y coprofago a 

la vez, el criador no encuentra mayormente dificultad en alimentarlos; sin embargo, 

es necesario balancear por un lado, los nutrientes necesarios para un buen desarrollo 

de los cuyes y por otro, buscar la maxima economia para ser mas rentable en la 

crianza, a fin de que una alimentation adecuada bajo estas condiciones redunde en la 

produccion de animales listos para el mercado en un lapso mucho menor que el 

necesario para un animal mal alimentado, evitandose por consiguiente cualquier 

riesgo. 

1.8.2. Factores relacionados al animal 

E l cuy dirige la proteina de los alimentos fibrosos (forrajes) menos eficiente que 

otros herbivoros, las proteinas de alimentos energeticos tiene mayor utilizacion 

comparando con los rumiantes, debido a su fisiologia digestiva de tener primero una 

digestion enzimatica en el estomago y luego microbiana en el ciego ( A L I A G A , 
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1979). 

Reid et.al., citado por A L I A G A (1979) y Z E V A L L O S (s/f); mencionan que la 

fisiologi'a y anatomia del cuy soportan una racion conteniendo un material inerte y 

abultado y permite que la celulosa almacenada fermente por action microbiana, 

dando como resultado el mejor aprovechamiento de fibra. 

1.8.3. Factores relacionados al medio ambiente 

L a crianza de cuyes en galpones con techo totalmente cubiertos, la temperatura 

ambiental debe oscilar entre 20 - 22° C por cuanto, no es lo mismo criar algunas 

decenas o centenares comparando con la crianza de miles de animales, por la misma 

contamination (ventilation); ademas la humedad del medio ambiente favorable 

oscila entre 45 a 60% y se demuestra que los climas de la sierra son los mejores, para 

el desarrollo de cuy, este animal soporta temperaturas de hasta 38° C y a mayores 

altitudes temperaturas hasta de 5° C. 

A L I A G A (1979), afirma que el galpon debe ser disenado de modo que permita una 

buena luminosidad y ventilation, con temperaturas que oscilen de 15 a 18° C y una 

buena humedad por debajo del 60%. 

1.9. U T I L I Z A C I O N D E F O R R A J E S 

A L I A G A (1979), senala que los forrajes deben incluirse basicamente en toda dieta de 

los cuyes, ya que proporciona un efecto benefico por su aporte de celulosa y 

constituyen fuente de agua y vitamina " C " que los cuyes utilizan para cubrir sus 

necesidades. Los forrajes deben estar presentes en la dieta de los cuyes, porque 
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proporciona celulosa, agua, minerales y vitaminas principalmente la vitamina C que 

los cuyes requieren para cubrir sus necesidades (7 a 10 mg./animal/dia). Un animal 

en crecimiento consume 80 - lOOg de forraje verde a la cuarta semana de edad, es 

decir, la mitad de su peso vivo. A los dos meses de edad consumen de 160 a 200g de 

forraj e/animal/dia. 

1.9.1. Alfalfa {Medicago sativa) 

L a alfalfa {Medicago sativa), es un cultivo forraj ero, considerado como la mas 

importante en el mundo, no solo por la superficie cultivada, sino por su calidad 

nutritiva y por las diversas formas de uso, que a la vez forma una buena composicion 

quimica y que redunda en la digestibilidad de los diferentes componentes, siendo la 

principal en vitamina A ; por lo tanto, por sus caracteristicas valiosas, esta especie 

sirve muchas veces como exclusivo ingrediente en muchos programas de 

alimentacion del ganado (HANSO, 1972) 

Dermaly citado por L A Z A R O (2001), senala que es necesario considerar la 

proportion de hojas y tallos pues las hojas tienen alto contenido en fraction 

nitrogenada, grasas, extracto no nitrogenado, cenizas; mientras que los tallos poseen 

estas sustancias en menor cantidad. Agrega que la relation hoja - tallo varia segun el 

momenta reproductive en que la planta se encuentra. Las hojas son mas abundantes 

en la frase reproductiva y van relativamente disminuyendo segun progresa esta fase, 

por consiguiente va disminuyendo la riqueza proteica del forraje y por extension su 

calidad. 

A R R O Y O (1986), compara tres tratamientos alimenticios: 1. Alfa l fa verde, 2. 
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Alfalfa verde + heno de alfalfa y 3. Heno de alfalfa + agua de bebida + Vitamina C, 

en el engorde de cuyes. Observo que la alfalfa verde rindio un mayor incremento 

diario de peso que las raciones de heno de alfalfa y vitamina C, resultando superior 

estadisticamente (4.4 g vs 3.32 y 2.68 g). E l autor explica que estos resultados 

indicarian que la alfalfa verde se presenta mejor provista de ciertos elementos 

necesarios para un mejor incremento de peso de cuyes destetados. Estos podrian ser: 

en mayor cantidad y calidad de vitamina, incluso de ciertos factores aun no 

completamente determinados: una mayor cantidad de calorias netas administradas a 

traves de la alimentacion, ya que esta fue de 78.02 para los alimentos con alfalfa y de 

52.0 para los alimentados con heno de alfalfa agua de bebida y vitamina C. E l 

incremento de peso registrado guarda proporcionalidad con la cantidad de calorias 

netas ingeridas. 

E l autor empleo cuyes ligeramente mejorados de algunos pequenos criadores de la 

zona. Asimismo, reporta el analisis de los alimentos usados en base humeda 

( A R R O Y O , 1986). 

1.10. U T I L I Z A C I O N D E C O N C E N T R A D O S 

A R R O Y O (1986), estudio la posibilidad de alimentar cuyes exclusivamente con 

alimentos secos y adicion de agua con vitamina " C " obtuvo incrementos en el peso y 

conversion aiimenticia menores a los obtenidos con alfalfa verde. E l mismo autor 

(1986), evaluo la adicion de concentrados comerciales en el empadre y produccion 

de cobayos durante 1 ano de vida productiva, encontrando la posibilidad de 

mantener cuyes en reproduction solamente con concentrados, agua de bebida y 

vitamina " C " ; sin embargo, los resultados en el empadre y produccion fueron 
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menores a los hallados mediante alimentation con alfa mas concentrado o con alfalfa 

sola. 

M E R C A D O (1972), probando niveles de proteina de 14, 17 y 20%, encontro una 

mejor respuesta en ganancia de peso y conversion alimenticia para raciones con 

niveles bajos o medios de proteina, siempre que la racion contenga alta energia (66% 

N.D.T) . E l consumo de concentrado estuvo en relation inversa al contenido proteico 

de la racion. 

C H A U C A Y S A R A V I A (1976), Aseveran que los cuyes consumen cantidades 

mmimas de concentrado despues del destete, a la primera semana de edad hasta la 

cuarta semana tienen un consumo que llega a un maximo de 25g diarios. Con el uso 

de concentrado se logran mayores incrementos de peso en los animales de 

crecimiento y engorde, crias numerosas de buen peso en los animales en produccion 

y animales de mejor calidad para reemplazo, de alii la importancia de su en la 

alimentation de cuyes. 

1.10.1. Harina de Tarwi (Lupinus mutabilis) 

QUISPE (1990) y B L A N C O (1981), indican que el Tarwi se cultiva en casi todos 

los valles interandinos desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, 

Argentina y chile, sus bondades para reemplazar a la soya han despertado interes en 

los trabajos de mejoramiento de este cultivo se han podido encontrar alta variabilidad 

que permite seleccionar: variedades de alto contenido de proteina (46%), aceite 

(20%), variedades tolerantes a enfermedades bajo contenido de alcaloides (1.5%). 

T A P I A , en publicaciones de la F A O (1990) explica que el tarwi es conocido como 
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"tauri" en el sur del Peru y Bolivia, como "chocho" en el norte del Peru y Ecuador y 

"chuchus" en Cochabamba, Bolivia. E s una leguminosa anual, pariente de los 

lupinus o altramuces cultivados en la Europa Mediterranea. E l mismo autor 

menciona, que llama la atencion el buen porcentaje de aceite que contiene el grano 

de tarwi (12.8 a 22.2%). Si a ello se agrega el alto contenido de proteina cruda que 

va de 37.7 al 49.7 %, se puede apreciar como este grano podria constituir una materia 

prima interesante para la produccion de aceite y de proteina para la alimentacion ya 

sea de uso animal o humana. 

Tambien indica que disponiendo de un concentrado proteico que contenga menos de 

0.10 a 0.15% de alcaloides es posible incluir hasta un 10-15% en la dieta de pollitos 

parrilleros. Con granos debidamente desamargados se han podido alimentar truchas, 

animales que son sumamente sensibles a la toxicidad de las sustancias anti nutritivas 

del grano. L a presencia de alcaloides en el tarwi, no solamente son toxicos, sino que 

dan un sabor extremamente amarga a la semilla, es la razon por lo que se ha 

priorizado el desarrollo de un proceso de desamargo ( F A O , 1990). 

Schoeneberger, citado por la F A O (1990), indica que los alcaloides como 

componentes de muchas leguminosas, tambien existen en calidad de toxicos o 

llamados principios anti nutritivos, como los inhibidores de proteasas, las 

hemaglutinas y el acido prusico (HCN). Sin embargo, no se han encontrado presentes 

en cantidades significativas en el tarwi, o son eliminados en el proceso de 

desamargado. 

Tapia y Colquehuanca, publicados por la F A O (1990), indica que disenaron una 

pequena planta procesador de tarwi, utilizando sales o acidos para evitar una 
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excesiva perdida de proteinas. TambienJimenez y colaboradores, informan que 

llegaron a una conclusion de que el punto isoelectrico de las proteinas del tarwi es 

4.5 y que a partir de ese punto conforme aumenta la alcalinidad, aumenta tambien 1 

solubilidad de las proteinas. 

Cuadro 1.3: L a composicion qui'mica del Tarwi en 100 gr. de parte comestible 

Calorias (Kcal) 277.00 

Humedad (gr.) 30.00 

Proteinas (gr.) 40.00 

Grasas (gr.) 15.50 

Carbohidratos (gr.) 15.30 

Fibra (gr.) 2.20 

Cenizas (gr.) 1.50 

Calcio (mg) 54.00 

Fosforo (mg) 262.00 

Hierro (mg) 2.30 

Tiamina (mg) 0.60 

Riboflamina (mg) 0.44 

Ac . Ascorbico reducido (mg) 4.60 

Fuente: COLLAZOS (1957), citado por CABIESES (1997) 

En la zona se cuenta con reportes bibliograficos del tarwi en la alimentacion del cuy 

muy escasamente, sobre el aprovechamiento de los mismos. 

F R A N C O (1991), explica que el tarwi, es una leguminosa que posee un gran valor 

nutritivo por su alto contenido de proteinas (mayor a 40%) y aceite ( mayor a 20) en 

base materia seca y que se caracteriza por su rusticidad, cualidades mejoradas del 

suelo (Fijacion del nitrogeno atmosferico), 80-120 K g . de N-atmosferico/Ha. 
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I . 10.2. Cebada (Hordeum vulgare) 

Saavedra, citado por R U I Z y T A P I A (1997), menciona que la cebada contiene: P . B . 

I I . 5%, F . B . 6%, G . B . 1.90%, N D T 78 - 80%; metionina 0.18%, lisina 0.53%, calcio 
0.08%, fosforo 0.42%. 

C H U R C H (1984), destaca a la cebada como alimento que se utiliza en cantidades 

pequenas para alimento humano y un porcentaje muy sustancial se usa en la industria 

cervecera en forma de malta, la mayoria de la cebada se utiliza para alimento 

animal.La cebada contiene proteina total (11 a 15 % de base seca) y niveles mas altos 

de lisina, triptofano, metionina y cistina que el maiz amarillo. 

Biblioteca la chacra (S /F) , citado por A Y A L A (1995) menciona que la cebada 

(Hordeum vulgare) de la familia de las gramineas posee una composicion quimica 

de: 

Cuadro 1.4: Composicion quimica de las grammeas 

p ;;*^c0i#osIcio^'iuiMiS 
• • ^ ^ 

f P O R C E N f A J f {%f # 

Materia seca 85.7 

Proteinas 9.4 

Grasas 2.8 

Celulosa 3.1 
Fuente: AYALA F. (1995) Producto rico en sustancias no nitrogenadas, propio para produccion de 
grasas y trabajo. 

1.10.3. Soya (Glicinemax L.) 

R O J A S (1979), hace referencia que la soya es originaria de china, Japon y 

Manchuria. Se cultiva con gran intensidad por su interes economico, usos en la 
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alimentacion humana, animal y en la industria, para los animales en la alimentacion 

como subproductos y en forma de forraje. E l frijol soya es una de oleaginosas 

(leguminosas) cuyo cultivo debido principalmente a la calidad de su aceite por su 

contenido de acidos puros esenciales, se ha desarrollado muy rapidamente en muchos 

paises del mundo. E n el Peru la soya se produce en cantidades muy pequenas 

principalmente en el departamento de Piura. L a harina de soya, subproducto que se 

obtiene en la extraction de aceite de frijol de soya es un insumo proteico de calidad 

importante en la preparation de alimentos; la harina o torta de soya es una buena 

fuente de proteinas variando su contenido entre 41 y 50 % de calidad de la proteina 

de la soya es satisfactoria siendo la harina de soya la unica fuente proteica vegetal 

rica en aminoacidos en especial rica en lisina. 

Cuadro 1.5: Composicion quimica de la soya 

COMPOSICION Q U I M I C A P O R C E N T A J E (%) §1 * 

Proteinas 40 

Lfpidos 20 

Celulosa y hemicelulosa 7 

Fibra 0.5 

Azucares 0.7 

Cenizas 0.6 

Calcio 0.25 

Fosforo 0.6 

Fuente: Asociacion americana de la soya 

OCANA y H A B I T (1980), manifiesta que el aceite de soya es una fuente de calorias, 

esta de colesterol y tiene un 85 % de acidos grasos no saturados; lo que es saludable 

para la alimentacion. L a proteina que se encuentra en la leche, carne y huevo tienen 

todos los aminoacidos esenciales para el cuerpo humano, la proteina de los cereales, 

el frijol y otras leguminosas es deficiente en cuanto al contenido de algunos 
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aminoacidos esenciales, arginina, fenilamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

tirosina, treonina, triptofano, valina, cistina y metionina. L a soya contiene todas la 

vitaminas en cantidades variables el grano de soya verde e fuente de vitamina " A " , 

su contenido de vitamina B2 es alto comparable con el germen de trigo y la levadura 

de la cerveza y tiene el mas alto porcentaje de vitamina B2 entre los alimentos de 

origen vegetal en comparacion con otros cereales y leguminosas, el contenido total 

de minerales especialmente Ca, P y Fe es mucho mas alto en la soya. 

1.10.4. Maiz Amarillo (Zea mays L.) 

T A N A K A y Y A M A G U C H I (1972), manifiesta que el maiz amarillo es una planta 

monoica; sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma 

planta. Si bien la planta es anual, su rapido crecimiento le permite alcanzar hasta los 

2,5 m de altura, con un tallo erguido, n'gido y solido; algunas variedades silvestres 

alcanzan los 7 m de altura. E l tallo esta compuesto a su vez por tres capas: una 

epidermis exterior, impermeable y transparente, una pared por donde circulan las 

sustancias alimenticias y una medula de tejido esponjoso y bianco donde almacena 

reservas alimenticias, en especial azucares. Las hojas toman una forma alargada 

intimamente arrollada al tallo, del cual nacen las espigas o mazorcas. Cada mazorca 

consiste en un tronco u olote que esta cubierta por filas de granos, la parte comestible 

de la planta, cuyo numero puede variar entre ocho y treinta. 

E s una planta de noches largas y florece con un cierto numero de dias grados > 10 °C 

(50 °F) en el ambiente al cual se adapto. Esa magnitud de la influencia de las noches 

largas hace que el numero de dias que deben pasar antes que florezca esta 

geneticamente prescripto y regulado por el sistema-fitocromo. L a fotoperiodicidad 
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puede ser excentrica en cultivares tropicales, mientras que los dias largos (noches 

cortas) propios de altas latitudes permiten a las plantas crecer tanto en altura que no 

tienen suficiente tiempo para producir semillas antes de ser aniquiladas por heladas. 

Esos atributos, sin embargo, pueden ser muy utiles paran usar maices tropicales en 

biofueles ( T A N A K A y Y A M A G U C H I , 1972). 

E n apariencia el grueso recubrimiento de bracteas de su mazorca, la forma en que los 

granos se encuentran dispuestos y estan solidamente sujetos, impedirian que la planta 

pueda hacer germinar sus granos. Cuando una espiga cae al suelo, las bracteas son 

consumidas por hongos, y no lo son sus cariopses que logran germinar, generandose 

una competencia fortisima, que hara solo sobrevivir a unos pocos de cada espiga. Por 

su gran masa de raices superficiales, es susceptible a las sequias, intolerancia a suelos 

deficientes en nutrientes, y a caidas por severos vientos. L a produccion anual de maiz 

amarillo {Zea mays L . ) en el mundo se estima en alrededor de 500 miilones de 

toneladas. E l volumen de maiz bianco comercializado internacionalmente, estimado 

en un promedio de 60 miilones de toneladas anuales, resulta insignificante en 

comparacion con los embarques de maiz amarillo, destinados principalmente a la 

alimentacion animal ( F A O , 1988). 
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Cuadro 1.6: Composicion quimica del grano de maiz Amarillo por lOOgramos 

de maiz. 

: ^ . . C O M P O S I C I O N . ife;. s ; t . l a o D A D . w . , ^ ; , . % C A J f r f t ) A F > fe 
Energia Kca l 315.0 
Agua g 17.2 
Proteinas g 8.4 
Grasas 8 1.1 
Carbohidratos g 69.4 
Fibra g 3.8 
Ceniza g 1.2 
Ca mg 6 
P mg 267.0 
Fe mg 1.7 
Vitamina A ug 2.00 
Vitamina B I mg 0.30 
VitaminaB2 mg 0.16 
Niacina mg 3.25 
Vitamina C mg 0.70 

Fuente: Watson (1987) 

1.10.5. Pecutrin (Suplemento mineral con vitamina A, D3 y E ) 

> Composicion 

E l Pecutrin es una sal nutritiva para el ganado, que contiene Calcio y Fosforo 

combinados fisiologicamente con elementos minerales menores. Ademas contiene 

Vitaminas A , D3, E indispensables para el buen rendimiento en la explotacion actual. 

Pecutrin difiere de otras sales minerales por su contenido de Fosfato Dicalcico, (la 

forma de mas alto contenido de Calcio y Fosforo asimilables) en la proporcion de los 

elementos menores y en el contenido de vitaminas que posee P.W. (1) 

> Actividad 

E l Calcio y el Fosforo constituyen el 75% de la materia mineral del cuerpo, el 90% 

38 



de la materia mineral del esqueleto y mas del 50% de la materia mineral de la leche. 

Los requerimientos de estos elementos por la madre, para la formacion y desarrollo 

de la cria durante la prenez, asi como para integrar la parte mineral de la leche, son 

obtenidos de sus propios huesos. Por su parte, la cria al formar el esqueleto, dientes, 

cartilagos y demas tejidos, necesita de un constante aporte del Calcio y Fosforo que 

junto con otros elementos en indicios aseguran el normal desarrollo de sus funciones 

vitales P.W. (1) 

As i tenemos que el Sodio es el mayor componente basico de la sangre y los tejidos, e 

interviene en el mantenimiento del equilibrio osmotico e ionico. E l yodo regula el 

metabolismo. E l hierro y el cobre estan intimamente ligados a la hemoglobina de la 

sangre, el primero en su constitution y el segundo favoreciendo su formacion. E l 

cobalto interviene en la sintesis de la vitamina B12 y en los procesos digestivos de 

los rumiantes. E l magnesio entre otras propiedades, interviene en la formacion de los 

huesos. E l Zinc permite un favorable desarrollo y el Manganeso entre otras 

propiedades, influye en la funcion normal de algunas glandulas endocrinas P.W. (1) 

E l Pecutrin contiene ademas Vitamina A , que protege los epitelios y cuya deficiencia 

predispone a enfermedades infecciosas del intestino, vias respiratorias, desarrollo 

defectuosos de los ojos, perturbaciones de las glandulas y del sistema nervioso, 

esterilidad en hembras y machos, disminucion de la postura en aves P.W. (1) 

L a importancia de esta vitamina es hoy ampliamente conocida en engorde de 

vacunos. L a Vitamina D , conocida como antirraqui'tica, tiene especial importancia en 

el desarrollo de los animales jovenes y en las vacas lecheras en gestation, pues ella 

regula la fijacion del Calcio y Fosforo en los huesos. L a Vitamina E , interviene en la 
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fertilidad de las hembras y machos por lo que se conoce como vitamina 

antiesterilidad P.W. (1) 

Cuadro 1.7: Composicion quimica del Pecutrin (Suplemento mineral con 

vitamina A, D3 y E ) 

M A C R O E L E M E N T O S P O R C E N T A J E % 

Calcio 22 

Fosforo 15.5 

Sodio 6 

Magnesio 2 

M I C R O E L E M E N T O S P P M (partes por millon) 
Cobre 500 
Cobalto 30 
Hierro 1000 
Magnesio 1000 
Zinc 2400 
Yodo 30 
Molibdeno 10 
selenio 10 

V I T A M I N A S K g 
Vitamina A , U . I . 300,000 
Vitamina D3,U.I. 50,000 
Vitamina E , mg 100 

Fuente:http://www.ecuaquimica.com.ec/pdfVganaderia/Pecutrin.pdf 
U.I.(unidades internacionales) 

1.11. E X P E R I E N C A S E N A L I M E N T A C I O N D E C U Y E S 

A L I A G A (1979), indica que los forrajes deben de incluirse basicamente en toda dieta 

de cuyes, ya que proporciona un efecto benefico por su aporte de celulosa y 

constituye fuente de agua y vitamina " C " que los cuyes utilizan para cubrir sus 

necesidades. 

C A L L A N A U P A (2001), al estudiar diferentes niveles de alfalfa mas concentrado 
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"Cogorno' se pudo ver que, los cuyes alimentados con la mezcla superan en la 

ganancia de peso a aquellos alimentados solo con concentrado y alfalfa; lo que 

muestra que un dicho concentrado comercial contiene nutrientes proximos a 

satisfacer los requerimientos, es importante agregarles en la racion forraje verde. 

C H A U C A y S A R A V I A (1976), senala que los cuyes consumen cantidades minimas 

de concentrado despues del destete, a la primera semana de edad hasta la cuarta 

semana tienen un consumo que llega a un maximo de 25 g diarios. 

Arroyo, citado por A N A Y A ( 2002), al estudiar la posibilidad de alimentar a los 

cuyes exclusivamente a base de concentrado y adicion de agua con vitamina " C " , se 

obtuvo incrementos de peso y conversion aiimenticia menores a los obtenidos con 

cuyes alimentados con alfalfa verde, por lo que se recomiendan incluir forrajes en la 

racion de cuyes. 

N I S H I K A W A (1993), al evaluar comparativamente el alimento conejina y una dieta 

incluyendo "Harina de Langosta" en crecimiento y engorde cuyes mejorados (16 

machos y 16 Hembras de 45 dias de edad) en T - l : alfalfa verde ad-libitum, T-2: 

concentrado comercial "conejina" ad-libitum + 25 g de alfalfa verde/animal/dia, T - 3 : 

concentrado preparado " A " ad libitum + 50 g de alfalfa verde/animal/dia + agua; T -

4: concentrado preparado " B " ad libitum + 50 g de alfalfa verde/animal/dia; obtuvo 

incrementos de peso vivo promedio diarios en granos para machos y hembras 

respectivamente: T - l : 7.34 — 5.26 T-2 : 9.51 — 6.8 T-3 : 7.74- 5.57 y T4 7.39 — 

5.80. 

CONDENA (1986), evaluo la utilization de malezas en concentrados para lo cual se 
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empleo 30 cuyes entre machos y hembras del tipo 1-B destetados a los 10 di'as, con 

una fase experimental de 70 dias, las raciones consideradas en T - l : Concentrado 

preparado + 100 g de alfalfa verde/animal/dia T-2: lOOg de alfalfa verde/animal/dia; 

T-3: concentrado comercial + 100 g de alfalfa verde. Con 70 dias de alimentacion se 

obtuvo ganancias de peso vivo para machos y hembras de 725 y 644 g en T-3; 410 y 

347 g en T - l ; 285 y243 g en T-2. 

L I M A C O y V E R A (1991), empleo 36 animales no mejorados (18 machos y 18 

hembras), en un ensayo que duro 91 dias y alimentados con "conejina" mas 100 g. de 

alfalfa verde/U.E./dia/harina de ataqo y maiz amarillo molido con 12.9% de proteina, 

se reporto que los incrementos totales de peso vivo para machos y hembras fue de 

700.20 y 492.3 g.; 637.20 y 430.80 g. para el orden de racion mencionados. E l 

consumo de materia seca total por animal fue de 3605.45 y 3542.30 g.; 3475.45 y 

3392.95 g.; y 3266.60, 2699.95 g. en el mismo orden de grupos alimentados. 

C O N G A (1987), encontro ganancia de peso de 52150, 488.67, 55 1.22 g. para cuyes 

machos y hembras alimentados con alfalfa verde ad libitum; y alfalfa verde mas 

concentrado preparado a base de maiz amarillo (70%), heno de alfalfa (19%), harina 

de pescado (10%) y sales minerales (1%) . E l consumo de alimento al final de los 80 

dias de alimentacion fue de 3981.50, 3774.27 y 3081.56, 3i83.93g. Para machos y 

hembras de los tratamientos 1 y 2 respectivamente. 

Meneses, citado por C I S N E R O S (1999), utilizando 3 raciones constituidos en 

concentrado local mas 100 g de alfalfa ( T - 1), alfalfa solo 100g./dia (T-2) , y 

concentrado comercial mas 100 g. de alfalfa (T-3 ) ; en cuyes destetados a los 10 dias 

y engordados hasta los 80 dias de edad; se encontro pesos finales de 967.0, 572.50, 
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552.0, 553.3, y 827.8 g. para machos y hembras de los tratamientos T - l , T-2, T-3 , en 

machos y hembras respectivamente; en cuanto al consumo se encontro que no fue 

uniforme en todo el periodo experimental por tratamientos y por sexo; los indices de 

conversion fueron de 6.99, 6.58, 5.66, 6.63, 4.55 y 5.24; para los tratamientos T - 1, 

T-2, T-3 en machos y hembras respectivamente. 

Dermaly, citado por A N A Y A (2002), determina que el distinto desarrollo de la 

planta tiene influencia sobre la riqueza proteica del forraje a traves de la proporcion 

de hoja y tallo. 

Del pozo, citado por L A Z A R O (2001), senala que es necesario la proporcion de 

hojas y tallos pues las hojas tienen alto contenido en fraction nitrogenada, grasa, 

extracto no nitrogenado, cenizas, mientras poseen estas sustancias en menor 

cantidad. Agrega que la relation hoja tallo varia segun el momento reproductivo en 

que la planta se encuentra. Las hojas son mas abundantes en la fase reproductiva y 

van relativamente disminuyendo segun progresa esta fase, por consiguiente va 

disminuyendo la riqueza proteica del forraje y por extincion su calidad. 

Chavez, citado por A L I A G A (1979),a traves de un estudio sobre el compartimiento 

de la harina de retama, harina de sangre, maiz amarillo en la dieta y concentrado 

comercial en la alimentacion de cuyes, encuentra igualdad en la respuesta animal en 

los tres tratamientos: tratamiento 1 (21.02% de PT, 12.75% de fibra y 68.4% de 

N D T ) , tratamiento 2 (23.17% de PT, 14.99% de fibra y 79.4% de N D T ) y el 

tratamiento 3 concentrado comercial (15% de PT , 6% de fibra y 63.3% de N D T ) . E l 

suministro de concentrado fue a voluntad y forraje (alfalfa) racionado en 50g por 

animal/dia en los tres tratamientos. Se trabajo con animales destetados a los 14 dias 
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de edad y el experimento duro 90 dias. 

Martinez, citado por C I S N E R O S (1999), evaluo 2 raciones, uno comercial (conejina) 

y otro concentrado localmas 500 gr de alfalfa en ambas raciones, en cuyes destetados 

a los 25 dias y por un periodo de 55 dias de engorde, obteniendo pesos finales de 

1043, 966 y 944.8, 846.6 gr. para machos y hembras de las raciones conejina y 

concentrado local. 

Almonacid, citado por A L I A G A (1979), estudiaron la posibilidad de utilizar 4 

nuevas fuentes de forrajes en la alimentacion de cobayos: alfalfa, vicia, trebol rojo y 

lotus; habiendo hallado que los cuyes que consumieron alfalfa lograron mayor 

incremento de peso, seguido por los del trebol rojo. 
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C A P I T U L O I I 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

2.1. C A R A C T E R I S T I C A S D E L E X P E R I M E N T O 

2.1.1. U B I C A C I O N 

E l presente trabajo de investigation se llevo a cabo en la "Granja de Cuyes 

Palomino": debidamente acondicionado, situado en la Urbanization "San Jose" 

(antiguo aeropuerto), a 2750 m.s.n.m. Ubicado: Noreste de la ciudad de Ayacucho, 

distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho. 

2.1.2. C L I M A 

E l clima del distrito de Ayacucho, se caracteriza entre otras particularidades, por 

variaciones o cambios relativamente bruscos de temperatura entre el dia y la noche, 

la temperatura media anual fluctua entre los 17 y 18 °C. Los meses de mayor calor 

corresponden a los meses con mayor precipitation (Enero, Febrero, Marzo) en las 
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cuales las temperaturas maximas sobrepasan los 24°C, la humedad relativa fluctua 

entre 50 y 60%. Las precipitaciones se inician mayormente en las estaciones de 

primavera, siendo al parecer producidos por las temperaturas orograficas 

caracterizadas por su eventualidad; durante la estacion de verano, las precipitaciones 

son ciclicas y continuas. L a precipitacion anual en mih'metros varia entre 250 y 400 

concentrandose durante el verano ( A N A Y A , 2002). 

A L I A G A (1979), afirma al respecto que la temperatura confort para cuyes es de 15 a 

18°C, lo cual indica que durante algunas horas del dia, las temperaturas se 

encontraban por encima de la temperatura confort. Del mismo modo, algunas horas 

de la noche, alcanzaban temperaturas inferiores a la temperatura optima, sin embargo 

se estima que estas temperaturas no fueron determinantes en el proceso de engorde; 

por cuanto, el galpon conto durante la etapa de experimentation con adecuada 

ventilacion. 

2.1.3. D U R A C I O N D E L E X P E R I M E N T O 

E l trabajo experimental se inicio el 07 de noviembre del 2011 y culmino el 07 de 

enero del 2012.En total el experimento tuvo una duration de 62 dias (9 semanas). 

2.1.4. I N S T A L A C I O N E S Y E Q U I P O 

a) Galpon: Las paredes de dicho galpon estan construidas de adobe, con tarrajeo de 

yeso, el piso de tierra con techo de teja, con ventilacion e iluminacion adecuada con 

dos ventanas y una puerta de una hoja. 

b) Pozas: A l interior del galpon se construyeron 9 pozas de ladrillo, con dimensiones 
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de 0.50 de ancho x 0.60 de altura x l m de largo. 

c) Comederos: Se utilizaron un total de 9 comederos hechos de arcilla,en el que se 
suministra a los cuyes permanentemente el concentrado para libre consumo, la 
capacidad de cada una fue de 300g. L a cantidad de alimento que se ofrecio a los 
cuyes fue con medida incrementandose poco a poco hasta llegar a los 300g. 

d) Bebederos: Tambien se utilizaron 9 bebederos hechos de arcilla uno para cada 

poza, con una capacidad de 0.50 litros en las que se le ofrecieron agua limpia y 

fresca permanentemente. 

e) Balanza: Para el control semanal de peso corporal de los cuyes, suministro de las 

raciones y sus respectivos residuos, se utilizo una balanza gramera. Tantoel peso de 

raciones, residuos y pesos vivos semanales se realizaron en horas de las manana, para 

su distribution bajo el control estricto de peso del alimento. 

f) Otros: Se utilizaron equipos y herramientas de uso comun en el manejo de los 

animales. 

2.2. A N I M A L E S E X P E R I M E N T A L E S 

Para el presente experimento se utilizaron un total de 27 animales machos mejorados 

de la linea Peru destetados entre los 10 y 13 dias de edad, los cuales fueron 

comprados en la estacion experimental C A N A A N del instituto Nacional de 

investigation Agraria I N I A , inmediatamente destetados los animales; se dio al 

experimento. Una vez seleccionados e identificados mediante la colocacion de aretes 

de latas debidamente enumerados, que les fueron colocados en la oreja izquierda; se 
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pesaron individualmente para luego ser distribuidos en grupo de tres animales por 

poza, tratando siempre de formar grupos homogeneos en tamano y peso; previo a 

todo ello fueron tratados con ectoparasites. 

2.3. A L I M E N T A C I O N 

Para la alimentacion de los cuyes durante las 9 semanas se empleo alfalfa en verde 

como base forrajera, la cual fue proporcionada a los animales en cada poza a razon 

del 10% del peso vivo de estos animales; cabe senalar que cada semana se fue 

incrementando el suministro de forraje. Ademas de alfalfa verde, en forma 

permanente tambien se ha empleado tres tipos de concentrados: 

Tratamiento I Se utilizo el concentrado comercial (COGORNO) con un contenido 

proteico de 18.00% 

Tratamiento I I Se utilizo el concentrado comercial ( V I T A C U Y ) con un contenido 

proteico de 14.31% 

Tratamiento I I I Con concentrado local con un contenido proteico de 18.00%; 

compuesto por: cebada molida, maiz amarillo molido, harina de soya, tarwi y 

pecutrin, 

Los componentes del concentrado comercial mencionados segun sus fabricantes. 

2.4. A N A L I S I S Q U I M I C O D E L O S A L I M E N T O S 

E l analisis quimico (proteina total, fibra cruda, M.S.) de los alimentos empleados en 

el estudio se realizo en el laboratorio de nutricion animal de la escuela de Medicina 
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Veterinaria de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. 

2.5. SANIDAD 

Un dia antes de la distribution de los animales en sus pozas se procedio a la 

desinfeccion total de los ambientes con insecticidas. 

Los animales fueron tratados contra ectoparasites a base de espolvoreo con bolfo, 

antes de iniciar el ensayo repitiendose esta operation cada 15 dias; posteriormente 

como medida preventiva a la aparicion de ectoparasite; operation que se realizo 

mediante la limpieza de las pozas. 

2.6. P R O C E D I M I E N T O 

2.6.1. Preparation del alimento 

Para la elaboracion del concentrado local; los insumos empleados fueron: cebada 

molida, maiz amarillo molido, harina de soya, tarwi y pecutrin. E l tarwi fue 

preparado de acuerdo al procedimiento que se indica mas adelante; la cebada y el 

maiz, fueron previamente molidos para la elaboracion del concentrado local. A 

diferencia, los otros componentes del concentrado fueron adquiridos en el mercado 

local para su posterior procesamiento en forma directa. 

Los concentrados comerciales tanto el Cogorno como el Vitacuy fueron adquiridos 

en el mercado local. Para la elaboracion de la harina de Tarwi, primero se realizo el 

desamargado del Tarwi que consiste en hacer remojar durante una semana 

(cambiando el agua de 3 a 4 veces al dia), llevar luego a ebullition durante 5 

minutes, seguidamente remojar el Tarwi durante 2 semanas, (cambiando el agua de 
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la misma manera que el anterior), una vez que ya este desamargada se hace secar, 

luego se precede a la molienda obteniendo de esta manera la harina de Tarwi. 

Cuadro 2.1: Preparation del alimento concentrado local mediante el programa 

M I X I T . 

r • INSUMOS CANT1DAD (Kg) ~ . 
. : - - y^mi:-- > .C' . : - .sss» 

Maiz molido 39.38 

Cebada molida 35.23 

Harina de Soya 15.00 

Tarwi 8.39 

Pecutrin 2.00 

T O T A L 100.00 
Fuente: Elaboration propia 

Cuadro 2.2: Information Nutricional: 

C O M P O N E N T E t 
^ •'•> V ^ a - > • • . 

P O R C E N T A J E (%) f 
, i . . « • . ;m > •. 

Proteina 18.00 

Carbohidratos 43.00 

Grasa 2.00 

Fibra 8.00 

Ceniza 5.00 

Calcio 0.90 

Fosforo 0.70 

Humedad 12.00 
Fuente: Elaboration propia 

2.6.2. Composicion y valor nutritivo de los alimentos concentrados comerciales. 

2.6.2.1. Alimento Balanceado Cogorno: 

Es un alimento completo para cuyes en etapa de crecimiento y engorde. Las materias 
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primas empleadas incluyen al maiz, trigo, torta de soya, melaza de cana, sub 

productos de trigo, sal comun, carbonato de calcio, aceite hidrogenado, L.-lisina, D L -

metionina, harina de alfalfa, antioxidantes, promotores del crecimiento y acido 

propionico; vitaminas como, A , D3, E , K , tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, 

acido pantonico, colina, acido folico, vitamina B12, biotina y vitamina C ; y 

minerales como manganeso, cobre, hierro, zinc, yodo, y selenio. 

Cuadro 2.3: Composicion Quimica 

£ 2, ...rli C 0 M P ^ ) N E N T E S 
P O R C E N W t t ( % | t . S • 

Proteinas - 18.0Min. 

- Carbohidratos - 44.0 Min. 

Grasa - 3.0 Min. 

- Fibra - 15.0 Max. 

- Cenizas - 6.0 Max. 

Calcio - 0.80 Min. 

Fosforo - 0.60 Min. 

- Humedad - 14.0 Max. 

Fuente: Empresa Cogorno 

2.6.2.2. Alimento Balanceado Vita Cuy: 

L a racion mas completa para cuyes de crianza domestica desde la primera semana de 

nacidos, hasta su beneficio. Las materias primas empleadas incluyen subproductos 

de trigo, polvillo de arroz, torta de soya, harina de alfalfa, carbonato de calcio, 

grasa hidrogenada, melaza de cana, bentonita, sal comun, tartacina verde, 

antioxidante (bonox-dry). 
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Cuadro 2.4: Composition Quimica 

1 * / C S M ^ N f i N l E S ^ - . 1 - A 
• 

P O R C E N T A J E S (%) 

Proteina cruda - 14.31 
Energia digestible - 2.69 
Fibra - 13.30 
Calcio - 0.90 
Carbohidratos - 35.19 
Grasa - 3.38 
Humedad - 11.19 
Materia seca - 80.80 
Ceniza - 5.53 
Sodio - 0.15 
Fosforo Disponible - 0.36 
Methionina - 0.42 
Lisina - 0.50 
Arginina - 0.78 
Treonina - 0.31 

Fuente: Agro Industrias Kaizen S.A.C. 

2.7. T R A T A M I E N T O 

Los tratamientos estudiados en el presente trabajo fueron 3. Estos diferenciados por 

el tipo de racion, siendo la distribution de la siguiente manera: 

Tratamiento 1: Concentrado Comercial "Cogorno" y "alfalfa verde" al 10% P.V 

Tratamiento 2: Concentrado Comercial "Vitacuy" y alfalfa verde al 10% P .V. 

Tratamiento 3: Concentrado Local, compuesto a base de cebada molida, maiz 

amarillo molido, harina de soya, tarwi y pecutrin mas alfalfa verde al 10% P.V. 

Cada tratamiento fue distribuido en tres repeticiones cuyo criterio de clasificacion se 

busco reducir al minimo el error experimental. 
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Cuadro 2.5: Distribution de las unidades experimentales por tratamiento. 
i g : . . . . . . . „,:: 

* . . I R A f A M l E N T O S 
' 

-W- »• S T " "5 . : s 
R l f E T l C T O N 

T l R l R2 R3 

T2 R l R2 R3 

T3 R l R2 R3 

2.8. DISENO E X P E R I M E N T A L 

E l experimento se condujo en el Disefio Completamente Randomizado, con tres 

tratamientos y tres repeticiones en cada tratamiento, cada unidad experimental estuvo 

formada por 3 animales en cada poza. 

E l modelo aditivo Lineal del Diseno experimental es el siguiente: 

Yij = u + ti + eij 

Donde: 

Y i j = Observation del i-esimo tratamiento y j-esima repetition. 

U = Promedio de las unidades experimentales 

ti = Efecto del i-esimo tratamiento o racion 

eij = Error Experimental 

De la misma manera se realizaron regresiones para el consumo de alimento asi como 

para el incremento de peso semanal de los animales; en ambos casos para los 3 

tratamientos. 
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2.9. V A R I A B L E S E V A L U A D A S 

2.9.1. Consumo de alimento 

Para el calculo de consumo de alimento fueron registrandose la cantidad de forraje 

administrado diariamente y el concentrado consumido previo control de residuo 

semanal; estos registros han servido entre otros en la determination de nivel de 

consumo y conversion alimenticia. 

Tanto el forraje como el concentrado consumido por los animales fueron 

controlados tal como se les ofrecio, para los fines de calculo fueron llevado a materia 

seca. 

2.9.2. Incremento de peso vivo de los animales 

Para determinar el incremento de peso vivo de los animales, estos fueron pesados 

cada 7 dias sin consumo significativo de alimento. Con los datos obtenidos se realizo 

el calculo del incremento semanal y acumulado para el periodo experimental asi 

como para el incremento promedio diario y el incremento porcentual por unidad de 

peso. 

2.9.3. Conversion alimenticia 

L a conversion alimenticia se determino dividiendo el consumo de alimento 

expresado en materia seca, con la ganancia de peso vivo de los animales, lo cual se 

reporta para cada tratamiento. 
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2.9.4. Costo de alimentacion 

L a determinacion de los costos de alimentacion se efectuo para cada concentrado en 
estudio, partiendo de los costos de mercado local de los insumos empleados y su 
respectiva molienda. Para el caso especifico de la harina de tarwi fue registrandose 
los gastos (mano de obra, combustible, etc.) incurridos hasta la obtencion de la 
harina seca. Para el caso de la alfalfa verde se determino en condition de atados 
igualmente partiendo de los costos del mercado local. 
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C A P I T U L O I I I . 

R E S U L T A D O S Y D I S C U S I O N 

3.1. M A T E R I A S E C A D E L O S A L I M E N T O S 

E l contenido de materia seca de los tres concentrados difieren solo en decimas de 

unidad en terminos porcentuales, con un promedio aproximado de 90. L a alfalfa 

tiene un contenido en materia seca de 22.67 %. 

Cuadro 3.1: Porcentaje de materia seca de los alimentos 

C O N C E N T R A D O S M A T E R I A S E C A % 

C. Comercial 89.1 
"COGORNO" 
C. Comercial 90.68 

"VITA- C U Y " 
C. Local 89.99 

A L F A L F A 22.67 

Fuente: Elaboracion propia, determinados en el laboratorio de Nutricion Animal de la E . F. P.de 
Medicina Veterinaria- UNSCH. 
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E l promedio de materia seca del concentrado COGORNO es algo similar al 

reportado por C A L L A N A U P A (2001) quien reporta un contenido de 90% de 

materia seca, sin embargo es significanvamente inferior al que reporta G A L L E G O S 

(2012) quien informa haber encontrado 96.25%. 

3.2.- CONSUMO DE ALIMENTO EN MATERIA SECA 

Cuadro 3.2: Analisis de variancia del consumo de materia seca total. Granja 

Palomino - Ayacucho 2750 msnm. 

F. Variacidn G L SC C M FC Pr>F 

Tratamientos 2 2012802.403 1006401.202 41.45 0.0003 ** 

Error 6 145679.576 24279.929 

Total 8 2158481.980 

C. V. - 5.46 % 

Al A N V A se determin6 que las raciones en termino de materia seca han sido 

consumidas en cantidades estadisticamente diferentes (cuadro 3.1) 

Cogorno Vitacuy- Local 

Grafico 3.1 Prueba de Tukey (0.05) del consumo total de materia seca en los 
diferentes tipos de alimento en cuyes. 
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En el Grafico 3.1. mediante la prueba de Tukey se muestra que los cuyes alimentados 

con alfalfa mas cogorno han consumido 3472.9g mayor cantidad de alimento que 

aquellos alimentados con vitacuy 2749.4g superandolo estadisticamente; este ultimo 

ademas muestra mayor consumo que los cuyes alimentados con concentrado local, 

esto podria deberse a la cantidad de proteina que presentan cada composition 

alimenticia, la presentation del alimento en polvo o tambien estar ligado a calidad 

de insumos utilizados en su preparation, ya que existen numerosas fuentes de 

vitaminas, minerales, proteinas, carbohidratos, etc. que presentan sabores, olores que 

podria influir finalmente en la election de un formulado alimenticio, como tambien 

en los costos de su formulation ( B A R R I O S , 2010). 

Sin embargo, la adaptation para el consumo de concentrados alimenticios debe 

iniciarse paralelamente conjuntamente con los forrajes como la alfalfa, los pastos 

verdes, etc.; porque se podria generar preferencias en el alimento que se consume 

( C U A D R O S , 2008). 

Por otro lado, S A N C H E Z (2010), reporto cifras distintas a los hallados en la presente 

investigation, los consumos fueron los siguientes: Alimento A con insumos basicos 

locales + harina de pescado reporto un consumo de materia seca de 3323.22 g, en 

cambio con los formulados comerciales B y C se obtuvo un consumo de materia seca 

de 2885.25 y 2983.44 g respectivamente. Estos resultados es algo similar al obtenido 

en el presente trabajo. A s i mismo, refiere que el consumo de alimento se incrementa 

a medida que pasan los dias de crianza, siendo mayores los requerimientos 

nutricionales en las ultimas etapas de crianza de los cuyes. 
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Como se observa aparentemente, el menor consumo del concentrado local indica 

que existe menor preferencia por este alimento, esto basicamente se debe por la 

forma de presentation en polvo y demas factores. 

G A L L E G O S (2012), reportocifras distintas a los hallados donde, el consumo en el 

concentrado local (harina de tarwi + harina de cebada + harina de soya + suplamin) 

foe 4493.43g y en el concentrado Cogorno 3899.27g, mientras que los resultados en 

el presente trabajo se hallo con el concentrado local 2327.7g y el concentrado 

Cogorno 3472.9g, con lo cual se muestra que el concentrado local reportado por 

G A L L E G O S (2012) es significativamente superior al de la investigation. 

Grafico 3.2 Regresidn del consumo de materia seca semanal en los diferentes 
tipos de alimento en cuyes. Granja palomino 

E l Grafico 3.2 muestra la tendencia del consumo semanal de materia seca de los 

alimentos ofrecidos. E l consumo de Cogorno es superior a los demas alimentos 

durante la fase del experimento con una tendencia cuadratica, seguidamente esta el 

alimento Vitacuy y finalmente el alimento concentrado local. 

700.0 

10 
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3.3 . - INCREMENTO D E P E S O 

Cuadro 3.3: Analisis de variancia del incremento de peso final. Granja 

Palomino-Ayacucho 2750 msnm 

F . Variacion G L S C C M F C P r > F 

Tratamientos 2 134223.53 67111.76 8.96 0.015 * 

Error 6 44965.15 7494.12 

Total 8 179188.69 

C . V . = 13.82% 

E l Cuadro 3.3 muestra el analisis de variancia del incremento de peso al final del 

experimento, el mismo que muestra que hay diferencia estadistica para el efecto de 

los tratamientos en estudio, esto exige continuar con el analisis de la prueba de 

Tukey para determinar el mejor alimento en el incremento de peso. E l coeficiente de 

variacion (13.82%) se muestra como un valor que indica una regular precision, 

indicando tambien que existe una fuerte variacion de las repeticiones posiblemente 

debido al estres de los animales, por la presencia de enfermedades como la diarrea, 

la diferencia de la temperatura del local, temperamento nervioso del animal al 

momento del pesado. 
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Grafico 3.3 Prueba de Tukey (0.05) del incremento del peso final en los 
diferentes tipos de alimento en cuyes. Granja Palomino-Ayacucho 
2750 m.s.n.m. 

E l Grafico 3.3 muestra al alimento cogorno como el mejor para el incremento de 

peso con 790.24g, se observa diferencia estadistica entre los tres concentrados. Los 

cuyes alimentados con Vitacuy tienen el mas bajo incremento de peso (497.67g). 

L a ganancia de peso es un indicador del crecimiento y desarrollo de los cuyes, sin 

embargo, esta puede ser influenciada por diversos factores evitando un optimo 

desarrollo a pesar de que puedan estar recibiendo alimentos de calidad (BARRIOS, 

Por otro lado, CUADROS (2008) refiere que la buena ganancia de peso refleja 

que el proceso de crianza y alimentacion se esta realizando en condiciones favorables 

y optimos para el cuy; sin embrago, la ganancia de peso en cuyes machos es mayor. 

L a variaci6n encontrada en el presente trabajo de investigaci6n probablemente se 

deba a las diferencias existentes en la calidad de cada uno de los alimentos 

concentrados utilizados. 

2010). 
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E n cambio C O S T A (2008), indica que la ganancia de peso del cuy esta en relation 

directa con el tipo de alimentacion que reciben, como tambien por el manejo que se 

realiza en la crianza (mantenimiento e higiene del area de crianza, temperatura 

ambiental, cuidados de parasites y ectoparasites, etc.), todos estos factores en forma 

simultanea influyen en el desarrollo del animal. 

S A N C H E Z (2010), reporto ganancias de peso de acuerdo al consumo de alimentos 

de la siguiente: Alimento A = l 850.00 gramos para el formulado especial, seguido de 

los formulados comerciales B y C con 1950.0 y 1980.0 gramos, respectivamente. 

Por otro lado el resultado del concentrado local es superior al concentrado comercial 

Vitacuy e inferior al resultado del concentrado comercial Cogorno de la presente 

investigation, mientras que el formulado especial reportado por S A N C H E Z (2010) 

es inferior. 

G A L L E G O S (2012), reportodistintos resultados en la ganancia de peso ,donde la 

ganancia de peso con el concentrado local (harina de tarwi + harina de cebada + 

harina de soya + suplamfn) fue 898.67g y en el concentrado Cogorno 819.17g, 

mientras que los resultados hallados en la presente investigation con el concentrado 

local fue 589.99g y el concentrado Cogorno 790.24g, con lo cual se muestra que el 

concentrado local reportado por G A L L E G O S (2012) es significativamente superior 

al de la investigation. 
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Gr£fico3.4 Regresidn del incremento de peso semanal acumulado en los 
diferentes tipos de alimento en cuyes. Granja palomino 

L a regresidn para incremento de peso acumulado semanal (Grafico 3.4) muestra una 

tendencia lineal, donde los cuyes alimentados con Cogorno tienen un incremento de 

peso mayor, seguido del alimento local que supera al concentrado Vitacuy, este 

resultado indica que el concentrado local frente al Vitacuy, aun cuando su consumo 

es menor, el incremento de peso es superior lo que signified una mejor eficiencia. 

Este resultado se nota claramente en el analisis del indice de conversi6n alimenticia. 
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3.4.- fNDICE DE C0NVERSI6N 

Cuadro 3.4: Analisis de variancia del indice de conversion aiimenticia de los 

cuyes al final del experimento. Granja Palomino-Ayacucho 2750 

m.s.n.m. 

F . Variacidn G L S C C M F C P r > F 

Tratamientos 2 3.705 1.853 6.78 0.028 * 

Error 6 1.638 0.273 

Total 8 5.444 

C.V. = 11.22 % 

E l Cuadro 3.4 muestra que existe diferencia estadistica para los tratamientos, por lo 

que es necesario realizar la prueba de Tukey para determinar el mejor indice de 

conversidn aiimenticia. E l coeficiente de variacidn (11.22%) indica tambien una 

regular precision 

Vitacuy Cogorno Local 

Grafico 3.5 Prueba de Tukey (0.05) del indice de conversi6n aiimenticia al final 
del experimento en los diferentes tipos de alimento en cuyes. 
Granja Palomino-Ayacucho 2750 m.s.n.m. 

E l Grafico 3.5 muestra al alimento Vitacuy con 5.52 que tiene un mayor valor para el 

indice de conversion aiimenticia, es decir este concentrado es utilizado con mayor 

eficiencia para la ganancia de peso, L a raci6n Cogorno con 4.44 es de mayor indice 
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de conversion que el concentrado local, este ultimo muestra una menor conversion 

alimenticia con 3.99, haciendolo mas eficiente, pero el consumo de materia seca es 

menor que los demas tratamientos. Este resultado nos proporciona una altemativa 

potencial de mejorar este alimento para de este modo incrementar su consumo, esta 

mejora en el futuro debera ser incrementando su palatabilidad con los siguientes 

caracteristicas como: el de peletizar, controlar el molido del maiz, incrementar 

algunos aditivos para favorecer a un mayor consumo. 

E l indice de conversion alimenticia es la relation entre el alimento entregado a un 

grupo de animales y la ganancia de peso que estos tienen durante el tiempo en que la 

consumen. Siendo entonces un valor tan directamente relacionado con la rentabilidad 

de la crianza del cuy, es de gran interes conocer su valor y poder determinar cuales 

son los factores influyentes para poder definir en cada caso como mejorarla 

( B A R R I O S , 2010). 

C H A U C A (1997), refieren indices de conversion alimenticia de alimentacion mixta 

de la siguiente manera: indice de conversion alimenticia de 5.34 con alimentacion de 

alfalfa (80g) + concentrado, 6.87 con alfalfa (120g) +concentrado, 6.73 con alfalfa 

(160 g) + concentrado, 7.87 con alfalfa (200 g) + concentrado, 9.48 con alfalfa (200 

g) + concentrado, 7.29 con alfalfa(80 g) + concentrado y 6.80 con alfalfa(80 g) + Vi t 

C (10 mg), siendo las cifras muy distantes a las halladas en la presente investigation. 

C I S N E R O S (1999), reporta conversion alimenticia de 4.4 para el tratamiento 1, 4.2 

para el tratamiento 2, 4.1 para el tratamiento 3 y 4.1 para el tratamiento 4; 

C A L L A N A U P A (2001) reporto conversion alimenticia de 6.47 para el tratamiento I , 

5.14 para el tratamiento I I , 4.80 para el tratamiento I I I y 4.08 para el tratamiento; 
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A N A Y A (2002) reporto indices de conversion alimenticia de 5.39 para la primera 

semana y de 1.49 para la octava semana en el tratamiento 1, mientras que de 4.82 

para la primera semana y 1.49 para la octava semana del tratamiento 2. 

M O R A L E S (2009), reporta los mejores indices de conversion alimenticia en la 

quinta, sexta y novena semana de crianza para los alimentos en estudio con un 

promedio de 2.50, 2.55 y 2.77, respectivamente, difiriendo a los hallados por 

C H A U C A (1997), y encontrandose dentro de las cifras halladas en la presente 

investigation. 

Igualmente G A L L E G O S (2011), reporta los mejores indices se conversion 

alimenticia en cuyes hembras de 3.8 que se dieron en la semanas 3 y 4 con la racion I 

(harina de tarwi + harina de cebada + harina de soya + suplamin y forraje verde al 

20% de peso corporal) y los mayores indices de conversion alimenticia 5.6 y 5.8 en 

las 11 y 12 semanas. Igualmente con la racion I I (alimento comercial Cogorno) los 

mejores indices de conversion alimenticia fueron de 2.7 y 2.8 en la cuarta y tercera 

semana, respectivamente y los mayores indices de conversion alimenticia en las la 

primera semana con un indice de conversion alimenticia de 5.7. E n cuyes machos, 

los mejores indices de conversion alimenticia con la racion I se dieron en la primera 

semana con 3.7 y con la racion I I tambien en la primera semana con 1.4, resultados 

ampliamente diferentes en relation a los indices de conversion alimenticia de los 

cuyes hembras. 

Como se observa en los resultados hallados por C H A U C A (1997), G A L L E G O S 

(2011), C I S N E R O S (1999), C A L L A N A U P A (2001), A N A Y A (2002) los indices de 

conversion son diferentes a los resultados hallados en la presente investigation, sin 
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embargo las diferencias son minimas a los hallados por M O R A L E S (2009), 

demostrandose que cada formulacion de alimentos presenta diferentes respuestas en 

los indices de conversion alimenticia. 

3.5 C O S T O D E L A L I M E N T O 

Cuadro 3.5: Costo por concentrado segun tratamiento en el experimento 

realizado. Ayacucho, 2011. 

Semana 
Costo Concentrado individual por cuy (SI.) 

Semana 
Cogorno Vitacuy Local 

1 0,23 0,16 0,26 
2 0,36 0,24 0,35 
3 0,48 0,32 0,42 
4 0,56 0,45 0,42 
5 0,61 0,50 0,49 
6 0,73 0,55 0,52 
7 0,82 0,61 0,63 
8 0,82 0,66 0,64 
9 0,84 0,65 0,59 

Costo Total 5,46 4,14 4,32 
Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro 3.6: Costo por forraje segun tratamiento en el experimento realizado. 

Ayacucho, 2011. 

Semana 
Costo de consumo de Forraje (SI.) 

Semana 
Cogorno Vitacuy Local 

1 0,11 0,10 0,14 
2 0,12 0,11 0,15 
3 0,15 0,13 0,15 
4 0,18 0,14 0,14 
5 0,21 0,16 0,14 
6 0,24 0,18 0,16 
7 0,27 0,20 0,16 
8 0,30 0,22 0,14 
9 0,32 0,23 0,14 

Costo total 1,91 1,48 1,32 
Fuente: Elaboracion propia 
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Cuadro 3.7: Costo por forraje segun tratamiento en el experimento realizado. 
Ayacucho, 2011. 

Tratamiento Costo de 
concentrado 

Costo de 
Forraje 

Otros costos* 
(SI.) 

Costo Total de 
produccion por 

alimento 

Cogorno (1) 5,46 1,91 1,10 8,47 
Vitacuy (II) 4,14 1,48 1,10 6,72 
Local (III) 4,32 1,32 1,10 6,74 

Fuente: Elaboration propia 

*Los costos de traslado de alimentos, bebederos, comederos, molienda, agua se incluyen en forma 

general en otros costos. 

Como se observa el costo en los cuadros 3.5 y 3.6 que antecede se hacen mention 

de los costos general para el alimento, pero observandose en el cuadro 7 que el 

menor costo de produccion fue con el concentrado Vitacuy con una gasto de S/. 6.72 

Nuevos Soles, seguido con el alimento local con S/. 6.74 Nuevos Soles, sin embargo 

realizando el analisis final en relation a los indices de conversion obtenidos, 

podemos mencionar que la formulation local es el mas adecuado para obtener un 

beneficio economico. 
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C A P I T U L O I V 

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

C O N C L U S I O N E S 

1. E n la alimentacion de cuyes, la mejor combinacion es la alfalfa restringida 

mas el concentrado "Cogorno" por estimular mayor ganancia de peso, pero 

asi mismo puede tenerse en cuenta a la combinacion de la alfalfa mas el 

concentrado "Local" por su menor costo y mejor indice de conversion 

aiimenticia. 

2. Por los resultados generales, existe la posibilidad concreta de preparar un 

concentrado a base de insumos preferentemente locales que reemplacen a los 

concentrados comerciales; en el que puede incluirse la harina de tarwi. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

1. Se recomienda realizar otros trabajos de investigacion, utilizando insumos 

locales que puedan brindar mejores ganancias de pesos y economicos en la 

crianza de cuyes en nuestra zona. 

2. Se recomienda realizar nuevas formulaciones de raciones alimenticias en 

cuyes incluyendo el tarwi para de esta forma aprovechar las bondades 

alimenticias que posee este insumo. 

3. Se recomienda efectuar trabajos de investigacion similares a lo realizado 

tanto en machos como en hembras, con distintos niveles de proteina 

utilizando tarwi, maiz amarillo y cebada 

4. Se recomienda realizar evaluaciones de palatabilidad de carcasa de cuyes 

alimentados con la mescla aiimenticia considerados en el trabajo. 
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Cuadro 01:Temperatura promedio del ambiente donde se desarrollo la 

investigacion realizado en la granja palomino a 2750 m.s.n.m. en 

Ayacucho. 

Dia de la semana 
Temperatura del ambiente de crianza por semana (°C) 

Dia de la semana 
1' 2* 3" 4" 5" 6* T 8' 9" 

I 17.5 23 18 21 18 20 20 18 20 

I I 16 18 21 19 18 17 20 22 19 

III 17 16 21 20 16 16 16 20 19 

IV 20 21 18 17 16 16 16 20 17 

V 19 18 20 14 18 14 16 16 16 

V I 21 19 21 15 16 16 16 16 18 

VII 19 17 20 16 18 15 16.5 16 16 

Promedio 18.5 18.9 19.9 17.4 17.1 16.3 17.2 18.3 17.9 

Cuadro 02: Consumo promedio del concentrado Cogorno, promedio segun poza 

y animal durante el experimento realizadoen la granja palomino a 

2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 

REPETICION. 1 REPETICION. 2 REPETICION. 3 

SEMANA 
Cons, 

/poza en 

gr-

Cons, 

semanal 

C/Animal 

gr-

Cons, 

/poza en 

gr-

Cons, 

semanal 

C/Animal 

gr. 

Cons, 

/poza en 

gr-

Cons, 

semanal 

C/Animal 

gr-

Primera 351.0 117.0 480.0 160.0 396.0 132.0 

Segunda 650.5 216.8 671.9 224.0 651.5 217.2 

Tercera 856.8 285.6 910.9 303.6 749.4 249.8 

Cuarta 1033.7 344.6 1041.1 347.0 926.2 308.7 

Quinta 1192.4 397.5 987.2 329.1 1104.4 368.1 

Sexta 1328.2 442.7 1239.9 413.3 1266.1 422.0 

Septima 1601.9 534.0 1432.1 477.4 1406.9 469.0 

Octava 1622.6 540.9 1433.9 478.0 1162.3 387.4 

Novena 1593.8 531.3 1524.1 508.0 1451.9 484.0 

TOTAL 10231.0 3410.3 9721.0 3240.3 9114.6 3038.2 
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Cuadro 03: Consumo acumulado por cuy del concentrado Cogorno durante el 

experimento realizado en la granja palomino a 2750 m.s.n.m. en 

Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

1 117 160 132 

2 333.8 384 349.2 

3 619.4 687.6 598.9 

4 964 1034.6 907.7 

5 1361.5 1363.7 1275.8 

6 1804.2 1777 1697.9 

7 2338.2 2254.4 2166.8 

8 2879.1 2732.3 2554.2 

9 3410.3 3240.3 3038.2 

Cuadro 04: Consumo de materia seca por cuy acumulado del concentrado 

Cogorno realizado durante el experimento realizado en la granja 

palomino a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

1 104.25 142.56 117.61 

2 297.45 342.11 311.09 

3 551.93 612.63 533.65 

4 858.95 921.83 808.74 

5 1213.10 1215.03 1136.75 

6 1607.57 1583.29 1512.79 

7 2083.34 2008.63 1930.62 

8 2565.27 2434.49 2275.82 

9 3038.62 2887.14 2707.04 
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Cuadro 05: Consumo de Materia Seca del Forraje mas Concentrado Cogorno 

realizado durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

R E P E T I C I O N . 1 REPETICI6N. 2 R E P E T I C I O N . 3 

MS 

Forraje 

MS 

Con cen trad 

0 
Total 

MS 

Forraje 

MS 

Concentrado 
Total 

MS 

Forraje 

MS 

Concentrad 

0 
Total 

6.52 104.25 110.77 8.12 142.56 150.68 9.36 117.61 126.97 

21.44 297.45 318.89 26.13 342.11 368.24 28.78 311.09 339.87 

46.83 551.93 598.76 56.03 612.63 668.67 60.36 533.65 594.01 

85.06 858.95 944.01 100.23 921.83 1022.06 106.03 808.74 914.77 

138.74 1213.10 1351.84 161.38 1215.03 1376.41 167.90 1136.75 1304.65 

210.22 1607.57 1817.78 241.21 1583.29 1824.50 247.58 1512.79 1760.37 

302.33 2083.34 2385.67 342.02 2008.63 2350.65 347.96 1930.62 2278.58 

417.58 2565.27 2982.85 466.10 2434.49 2900.59 469.58 2275.82 2745.40 

558.16 3038.62 3596.78 614.39 2887.14 3501.54 613.45 2707.04 3320.49 

Cuadro 06: Consumo promedio del concentrado Vitacuy, promedio segun poza 

y animal durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 

REPETICION. 1 REPETICION. 2 REPETICION. 3 

SEMANA 
Cons, 

/poza en 

gr-

Cons, semanal 

C/Animal gr. 

Cons, /poza 

en gr. 

Cons, semanal 

C/Animal gr. 

Cons, /poza 

en gr. 

Cons, semanal 

C/Animal gr. 

Primera 278.0 69.5 399.0 99.8 397 99.3 

Scgunda 449.6 112.4 532.1 133.0 591.08 147.8 

Tercera 602.6 150.7 839.4 209.8 857.32 214.3 

Cuarta 964.3 241.1 1134.6 283.6 1069.15 267.3 

Quinta 1103.4 275.9 1320.2 330.0 1243.17 310.8 

Sexta 1259.7 314.9 1454.7 363.7 1428.03 357.0 

Septima 1459.6 364.9 1548.0 387.0 1542.67 385.7 

Octava 1506.0 376.5 1696.7 424.2 1641.88 410.5 

Novcna 1522.4 380.6 1593.6 398.4 1505.58 376.4 

T O T A L 9145.7 2286.4 10518.3 2629.6 10275.9 2569.0 
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Cuadro 07: Consumo acumulado por cuy del concentrado Vitacuy durante el 

experimento realizado en la granja palomino a 2750 m.s.n.m. en 

Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

Primera 69.5 99.8 99.3 

Segunda 181.9 232.8 247.0 

Tercera 332.6 442.6 461.4 

Cuarta 573.7 726.3 728.6 

Quinta 849.5 1056.3 1039.4 

Sexta 1164.4 1420.0 1396.4 

Septima 1529.3 1807.0 1782.1 

Octava 1905.8 2231.2 2192.6 

Novena 2286.4 2629.6 2569.0 

Cuadro 08: Consumo de materia seca por cuy acumulado del concentrado 

Vitacuy realizado durante el experimento realizado en la granja 

palomino a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

Primera 63.0 90.5 90.0 

Segunda 165.0 211.1 224.0 

Tercera 301.6 401.4 418.4 

Cuarta 520.2 658.6 660.7 

Quinta 770.3 957.9 942.6 

Sexta 1055.9 1287.6 1266.3 

Septima 1386.8 1638.6 1616.0 

Octava 1728.2 2023.2 1988.2 

Novena 2073.3 2384.5 2329.5 
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Cuadro 09: Consumo de materia seca del forraje mas concentrado Vitacuy 

realizado durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 
REPETICION. 1 REPETTCI6N. 2 REPETICION. 3 

SEMANA MS 
Forraj 

e 

MS 
Conce 
ntrado 

Total 
MS 

Forraj 
e 

MS 
Conccntr 

ado 
Total MS 

Forraje 
MS 

Conccn 
trado 

Total 

Primera 6.43 63.0 69.45 8.76 90.5 99.21 8.46 90.0 98.46 

Segunda 20.09 165.0 185.05 27.49 211.1 238.56 25.79 224.0 249.79 

Tercera 41.79 301.6 343.36 56.86 401.4 458.21 53.23 418.4 471.58 

Cuarta 72.32 520.2 592.51 98.25 658.6 756.81 91.97 660.7 752.70 

Quinta 113.21 770.3 883.54 153.21 957.9 1111.07 143.36 942.6 1085.92 

Sexta 180.95 1055.9 1236.86 223.14 1287.6 1510.78 208.69 1266.3 1474.97 

Septima 247.19 1386.8 1633.98 309.26 1638.6 1947.83 289.69 1616.0 1905.70 

Octava 328.45 1728.2 2056.64 412.89 2023.2 2436.11 387.25 1988.2 2375.48 

Novena 426.14 2073.3 2499.46 534.65 2384.5 2919.13 503.00 2329.5 2832.54 

Cuadro 10: Consumo promedio del concentrado Local promedio segun poza y 

animal durante el experimento realizado en la granja palomino a 

2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 

REPETICION. 1 REPETICION. 2 REPETICION. 3 

SEMANA Cons, 
/poza en 

gr-

Cons, 
semanal 

C/Animal 
gr. 

Cons, 
/poza en 

gr. 

Cons, 
semanal 

C/Animal 
gr. 

Cons, 
/poza en 

gr. 

Cons, 
semanal 

C/Animal 
gr. 

Primera 379.0 126.3 354.0 118.0 330.0 110.0 

Segunda 498.3 166.1 459.3 153.1 478.9 159.6 

Tercera 579.0 193.0 542.2 180.7 581.8 193.9 

Cuarta 648.9 216.3 558.2 186.1 529.8 176.6 

Quinta 747.2 249.1 658.8 219.6 585.2 195.1 

Sexta 753.7 251.2 792.9 264.3 599.2 199.7 

septima 777.1 259.0 924.2 308.1 879.0 293.0 

Octava 854.0 284.7 876.7 292.2 883.7 294.6 

Novena 725.3 241.8 813.2 271.1 864.6 288.2 

TOTAL 5962.5 1987.5 5979.5 1993.2 5732.0 1910.7 
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Cuadro 11: Consumo acumulado por cuy del concentrado Local durante el 

experimento realizado en la granja palomino a 2750 m.s.n.m. en 

Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

Primera 126.3 118.0 110.0 

Segunda 292.4 271.1 269.6 

Tercera 485.4 451.8 463.6 

Cuarta 701.7 637.9 640.1 

Quinta 950.7 857.5 835.2 

Sexta 1202.0 1121.8 1034.9 

septima 1461.0 1429.9 1327.9 

Octava 1745.7 1722.1 1622.5 

Novena 1987.5 1993.2 1910.7 

Cuadro 12: Consumo de materia seca por cuy acumulado del concentrado Local 

realizado durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA R E P E T I C I O N . 1 R E P E T I C I O N . 2 R E P E T I C I O N . 3 

Primera 113.7 106.2 99.0 

Segunda 263.1 244.0 242.6 

Tercera 436.8 406.6 417.1 

Cuarta 631.4 574.0 576.1 

Quinta 855.6 771.7 751.6 

Sexta 1081.7 1009.5 931.3 

septima 1314.8 1286.7 1195.0 

Octava 1570.9 1549.7 1460.1 

Novena 1788.5 1793.7 1719.4 
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Cuadro 13: Consumo de materia seca del forraje mas concentrado Local 

realizado durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMAN 
A 

R E P E T I C I 6 N . 1 REPETICION. 2 REPETICION. 3 
SEMAN 

A 
MS 

For raj 
e 

MS 
Concent 

rado 
Total 

MS 
Forraj 

e 

MS 
Concent 

rado 
Total 

MS 
Forraj 

e 

MS 
Concen 
trado 

Total 

Primera 9.36 113.7 123.02 7.53 106.2 113.72 7.99 99.0 106.98 

Segunda 29.54 263.1 292.67 24.26 244.0 268.22 25.35 242.6 267.98 

Tercera 62.24 436.8 499.05 51.79 406.6 458.41 53.91 417.1 471.05 

Cuarta 109.47 631.4 740.92 92.18 574.0 666.22 95.50 576.1 671.57 

Quinta 172.66 855.6 1028.23 146.56 771.7 918.22 151.12 751.6 902.72 

Sexta 253.47 1081.7 1335.14 217.04 1009.5 1226.54 221.91 931.3 1153.25 

septima 352.56 1314.8 1667.33 305.55 1286.7 1592.29 308.83 1195.0 1503.83 

Octava 471.10 1570.9 2042.05 414.12 1549.7 1963.83 413.53 1460.1 1873.59 

Novena 610.26 1788.5 2398.77 543.88 1793.7 2337.53 536.50 1719.4 2255.91 

Cuadro 14: Consumo de forraje semanal segun tratamiento realizado durante el 

experimento realizado en la granja palomino a 2750 m.s.n.m. en 

Ayacucho. 

SEMANA 
CONSUMO FORRAJE -

T l 
CONSUMO DE 
FORRAJE - T2 

CONSUMO DE 
FORRAJE - T3 SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R3 

1 86.30 107.40 124.30 85.10 115.90 112.00 123.90 99.60 105.80 

2 197.40 238.30 257.00 180.80 247.80 229.30 267.10 221.40 229.70 

3 336.08 395.74 417.91 287.10 388.67 363.16 432.70 364.37 377.91 

4 505.92 584.89 604.39 404.09 547.73 512.68 625.03 534.47 550.50 

5 710.27 809.20 818.66 541.08 727.36 680.06 836.18 719.54 736.02 

6 945.91 1056.41 1054.53 896.44 925.35 864.45 1069.33 932.73 936.74 

7 1218.97 1334.01 1328.28 876.52 1139.67 1071.97 1311.32 1171.32 1150.20 

8 1525.15 1642.00 1609.51 1075.42 1371.46 1291.06 1568.74 1436.68 1385.54 

9 1860.36 1962.47 1903.90 1292.69 1611.19 1531.69 1841.58 1717.23 1627.31 

85 



Cuadro 15: Consumo semanal de forraje fresco por animal segun tratamiento 

realizado durante el experimento realizado en la granja palomino 

a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 
CONSUMO FORRAJE -

T l 
CONSUMO DE 
F O R R A J E -12 

CONSUMO DE 
FORRAJE - T3 SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R3 

1 28.77 35.80 41.43 28.37 38.63 37.33 41.30 33.20 35.27 

2 65.80 79.43 85.67 60.27 82.60 76.43 89.03 73.80 76.57 

3 112.03 131.91 139.30 95.70 129.56 121.05 144.23 121.46 125.97 

4 168.64 194.96 201.46 134.70 182.58 170.89 208.34 178.16 183.50 

5 236.76 269.73 272.89 180.36 242.45 226.69 278.73 239.85 245.34 

6 315.30 352.14 351.51 298.81 308.45 288.15 356.44 310.91 312.25 

7 406.32 444.67 442.76 292.17 379.89 357.32 437.11 390.44 383.40 

8 508.38 547.33 536.50 358.47 457.15 430.35 522.91 478.89 461.85 

9 620.12 654.16 634.63 430.90 537.06 510.56 613.86 572.41 542.44 

Cuadro 16: Consumo de materia seca y forraje segun tratamiento realizado 

durante el experimento realizado en la granja palomino a 2750 

m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 
CONSUMO FORRAJE -

T l 
CONSUMO DE 
FORRAJE - T2 

CONSUMO DE 
FORRAJE - T3 SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R3 

1 6.52 8.12 9.39 6.43 8.76 8.46 9.36 7.53 7.99 

2 14.92 18.01 19.42 13.66 18.73 17.33 20.18 16.73 17.36 

3 25.40 29.90 31.58 21.70 29.37 27.44 32.70 27.53 28.56 

4 38.23 44.20 45.67 30.54 41.39 38.74 47.23 40.39 41.60 

5 53.67 61.15 61.86 40.89 54.96 51.39 63.19 54.37 55.62 

6 71.48 79.83 79.69 67.74 69.93 65.32 80.81 70.48 70.79 

7 92.11 100.81 100.37 66.24 86.12 81.01 99.09 88.51 86.92 

8 115.25 124.08 121.63 81.27 103.64 97.56 118.54 108.57 104.70 

9 140.58 148.30 143.87 97.68 121.75 115.74 139.16 129.77 122.97 

T O T A L 558.16 614.39 613.49 426.14 534.64 503.00 610.27 543.88 536.50 
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Cuadro 17: Consumo acumulado semanal en materia seca del forrajesegun 

tratamiento realizado durante el experimento realizado en la 

granja palomino a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 

CONSUMO FORRAJE -
T l 

CONSUMO DE 
FORRAJE - T2 

CONSUMO DE 
FORRAJE - T3 SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R3 

1 6.52 8.12 9.36 6.43 8.76 8.46 9.36 7.53 7.99 

2 21.44 26.13 28.78 20.09 27.49 25.79 29.54 24.26 25.35 

3 46.83 56.03 60.36 41.79 56.86 53.23 62.24 51.79 53.91 

4 85.06 100.23 106.03 72.32 98.25 91.97 109.47 92.18 95.50 

5 138.74 161.38 167.90 113.21 153.21 143.36 172.66 146.56 151.12 

6 210.22 241.21 247.58 180.95 223.14 208.69 253.47 217.04 221.91 

7 302.33 342.02 347.96 247.19 309.26 289.69 352.56 305.55 308.83 

8 417.58 466.10 469.58 328.45 412.89 387.25 471.10 414.12 413.53 

9 558.16 614.39 613.45 426.14 534.65 503.00 610.26 543.88 536.50 

Cuadro 18: Ganancia de peso semanal por poza segun tratamiento realizado 

durante el experimento realizado en la granja palomino a 2750 

m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 

GANANCIA DE PESO-
COGORNO 

GANANCIA DE PESO 
SEMANAL- VITACUY 

GANANCIA DE PESO 
SEMANAL -

CONCENTRADO 
L O C A L SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R3 

1 248,00 235,00 152.00 106,00 160,00 53,00 193,00 222,00 181,00 

2 275,80 265,43 282,14 106,00 89,74 165,59 224,01 211,71 243,07 

3 311,57 317,07 259,69 106,93 181,89 156,67 267,25 271,29 243,87 

4 345,09 351,55 269,89 199,95 205,63 178,52 188,24 149,68 129.29 

5 312,98 229,07 219,99 183,69 183,71 170,10 220,00 281,24 151,95 

6 374,20 303,91 378,76 247,21 163,28 231,33 220.41 254,01 126,64 

7 331,17 303,91 74,83 188,25 174,65 115,69 154,22 267,63 220,36 

8 290,29 124,75 131,56 183,71 97,37 215,44 154,23 151,96 86,20 

9 197,32 317,51 208,66 192,79 229,07 192,79 142,87 231,33 122,46 

87 



Cuadro 19: Ganancia de peso semanal por animal segun tratamiento realizado 

durante el experimento realizado en la granja palomino a 2750 

m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 
GANANCIA DE PESO-

COGORNO 
GANANCIA DE PESO 

SEMANAL - VITACUY 

GANANCIA DE PESO 
SEMANAL -

CONCENTRADO 
L O C A L 

SEMANA 

R l R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R4 

1 82.67 78.33 50.67 35.33 53.33 17.67 64.33 74.00 60.33 

2 91.93 88.48 94.05 35.33 29.91 55.20 74.67 70.57 81.02 

3 103.86 105.69 86.56 35.64 60.63 52.22 89.08 90.43 81.29 

4 115.03 117.18 89.96 66.65 68.54 59.51 62.75 49.89 43.10 

5 104.33 76.36 73.33 61.23 61.24 56.70 73.33 93.75 50.65 

6 124.73 101.30 126.25 82.40 54.43 77.11 73.47 84.67 42.21 

7 110.39 101.30 24.94 62.75 58.22 38.56 51.41 89.21 73.45 

8 96.76 41.58 43.85 61.24 32.46 71.81 51.41 50.65 28.73 

9 65.77 105.84 69.55 64.26 76.36 64.26 47.62 77.11 40.82 

TOTAL 895.47 816.07 659.17 504.84 495.11 493.04 588.08 680.28 501.61 

Cuadro 20: Ganancia de peso semanal acumulado por animal segun 

tratamiento realizado durante el experimento realizado en la 

granja palomino a 2750 m.s.n.m. en Ayacucho. 

SEMANA 
GANANCIA DE PESO-

COGORNO 
GANANCIA DE PESO 

SEMANAL- VITACUY 

GANANCIA DE PESO 
SEMANAL-

CONCENTRADO 
L O C A L 

SEMANA 

Rl R2 R3 R l R2 R3 R l R2 R4 

1 82.67 78.33 50.67 35.33 53.33 17.67 64.33 74.00 60.33 

2 174.60 166.81 144.72 70.66 83.24 72.87 139.00 144.57 141.35 

3 278.46 272.50 231.28 106.31 143.87 125.09 228.08 235.00 222.64 

4 393.49 389.68 321.24 172.96 212.42 184.60 290.83 284.89 265.74 

5 497.82 466.04 394.57 234.19 273.65 241.30 364.16 378.64 316.39 

6 622.55 567.34 520.83 316.59 328.08 318.41 437.63 463.31 358.60 

7 732.94 668.64 545.77 379.34 386.30 356.97 489.04 552.52 432.06 

8 829.70 710.23 589.62 440.58 418.75 428.78 540.45 603.17 460.79 

9 895.48 816.06 659.18 504.84 495.11 493.05 588.07 680.28 501.61 
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PESADO DE L A A L F A L F A A L 10% DE SU PESO VIVO POR POZA 
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