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R E S U M E N 

E l presente trabajo de investigacion s e realizo en la granja famil iar " E l 

comedero Ta ipe" ubicado en Mollepata, Ayacucho a 2750 m.s.n.m. L a 

duracion de la investigacion fue de 17 s e m a n a s , con porcinos de 36 d ias 

de edad, de la l inea comercia l (madre F 2 landrace + yorkshire y la l inea 

paterna Belga de raza pura), has ta los 154 d ias de edad ; con el objetivo 

de determinar los parametros productivos: consumo de alimento, 

ganancia de peso, porcentaje de c a r c a s a , g rasa dorsal , convers ion 

alimenticia y el merito economico de los tratamientos; eva luando el 

comportamiento productivo de dos s i s temas de al imentacion; E l d iseno 

estadistico utilizado fue completamente Randomizado, con 2 tratamientos 

y 2 repeticiones: (3 porcinos por repeticion), cuyos resul tados fueron 

sometidos al ana l is is de var ianza , p ruebas de promedios de Duncan y la 

regresion lineal en funcion del t iempo en s e m a n a s reportando los 

siguiente. L o s pesos vivos iniciales de los lechones en promedio fueron 
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8.62 y 8.56 Kg. para el T - l , y T- l l respect ivamente. L a gananc ia peso vivo 

promedio fue de 85.1 Kg ; para el T - l y 79 .7Kg para el T - l l , al anal is is de 

var ianza no s e encontro una diferencia estadis t ica signif icativa (p<0.05) 

entre los tratamientos. E n la evaluacion del consumo de alimento 

promedio acumulado en mater ia s e c a ( M S ) , fue de 217 .8Kg ; para el T - l y 

219.4 Kg para el T - l l , no exist iendo una di ferencia estadist ica signif icativa 

(p<0.05). Los resultados para la determinat ion del indice de convers ion 

alimenticia promedio fue de 2.6 para el T - l y 2.8 T - l l , no observandose 

una diferencia estadis t ica signif icativa (p<0.05) entre tratamientos. E l 

promedio de rendimiento de c a r c a s a para los dos s i s temas de 

alimentacion fue de 7 5 . 1 0 % para el T - l y 7 4 . 2 % para el T - l l , s in 

diferencia estadist ica signif icativa (p<0.05). E l espeso r de la g rasa dorsal 

promedio de los porcinos fue de 1.1; 1.9 cm para el T - l ; T - l l , 

respectivamente, exist iendo una diferencia estadis t ica significativa 

(p<0.05) entre los tratamientos. Con respecto al anal is is economico de 

cada tratamiento fueron S / . 308.1 y S / . 700.5 de utilidad para el T - l ; T- l l 

respectivamente, con una rentabilidad de 8 . 7 2 % para el T - l y 2 4 . 9 6 % 

para el T - l l . 
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I N T R O D U C T I O N 

E n la actualidad uno de los problemas fundamenta les que a t rav iesa el 

pa is es la falta de trabajo que afecta el desarrol lo economico. S in duda, la 

ganader ia (produccion de porcinos) en es ta zona , presenta un reto al 

desarrollo social y muestra un panorama dificil pero no imposible de 

resolver, el reto actual s e ubica en la neces idad de una reconversion de la 

ganader ia ex tens iva hac ia una ganader ia m a s equitativa, sustentable y 

amigable con el ambiente, buscando tambien mayor valor agregado en la 

produccion, mejorar la productividad y las fuentes de ingreso de los 

cr iadores de porcinos. 

L a cr ianza del cerdo s e hace atractiva por se r un eficiente cosechadora de 

gran var iedad de mater ia les vegeta les y consumidor de residuos 

domesticos que le s i rven de alimento, representando en cierto modo una 
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forma de generacion de fuente de proteinas que no implicara mayores 

costos por el tipo de al imentacion recibida. 

E l proposito del presente trabajo de investigacion e s real izar los estudios 

necesar ios para determinar un s is tema adecuado de al imentacion para la 

region con la cua l tenga mejores resul tados de rentabilidad y ofreciendo a 

los consumidores un producto de cal idad y precio acces ib le , produciendo 

animales con pesos adecuados en menor t iempo y con buena cal idad de 

ca rcasa . 

E l alimento ba lanceado consiste en al imentos preparados con 

determinados insumos que mezc lados en proporciones a d e c u a d a s 

sat is facen los requerimientos nutritivos de los porcinos, en diferentes 

etapas de product ion. 

L a alimentacion del cerdo por se r un monogastr ico representa hasta el 

7 0 % del costo de la production cuando s e al imenta con alimento 

balanceado, en tal sentido la al imentacion en las e tapas de crecimiento y 

engorde de cerdos con desperdic ios de cocina resulta se r una alternativa 

de alimentacion no convent ional , es te tipo de alimento s e dispone en 

cualquier lugar, que al no ser usado genera la contaminat ion ambiental 

(Palomo, 2008) . 
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O B J E T I V O G E N E R A L 

> Eva luar y comparar el comportamiento productivo y economico en el 

crecimiento y engorde de porcinos bajo dos s i s temas de al imentacion. 

O B J E T I V O E S P E C I F I C O 

> Determinar los parametros productivos: consumo de alimento, gananc ia 

de peso, conversion al imenticia, rendimiento de c a r c a s a y g r a s a dorsal 

en porcinos de crecimiento y engorde. 

> Eva luar el anal is is economico de ambos tratamientos. 
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C A P I T U L O I 

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

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

L a historia del cerdo es ta int imamente ligada a la del hombre, tanto que 

ser ia imposible imaginar el desarrol lo de las c iv i l izaciones en el neolitico 

sin la participacion en la dieta de este animal , que por s u s caracter is t icas 

lo hicieron ideal para cubrir las neces idades de aportes de proteinas y 

g rasas a la poblacion (Be l lenda, 2004) . 

L a creciente importancia del cerdo como fuente de al imentacion, ha 

llevado a la evolucion de s u c r ianza, pasando de formas de produccion 

domestica hacia formas de produccion m a s intensivas, desarro l landose 

inclusive razas espec ia l i zadas en produccion de carne, d isminuyendose la 

produccion de g rasa , debido al creciente consumo de ace i tes vegeta les 

(Vaccar i , 2005) . 



1.2. C L A S I F I C A C I O N TAXONOMICA 

Reino : Animal 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

C l a s e : Mammal ia 

Orden : Artiodactyla 

Famil ia : Su idae 

Genero : S u s 

E s p e c i e : S . scrofa, (Pa lomo, 2008) . 

1.3. S I S T E M A S D E P R O D U C C I O N D E P O R C I N O S 

1.3.1. Extens ivo 

Viven sueltos o dentro de un gran corral, donde s e les colocan los 

comederos, bebederos y un rustico cobertizo que les proporciona sombra. 

S e les al imenta con desperdic ios de cocina o desechos de granos. Es to 

s e puede denominart ipo explotacion familiar, ex tens iva (Pa lomo, 2008) . 

1.3.2. Semi - intensivo 

Consis te en tener a los cerdos en reclusion y en pastoreo limitado a 

corrales. Desde luego este e s un tipo de explotacion que s e a c e r c a 

mucho al industrial. E n este s is tema los cerdos duermen bajo techo y la 

al imentacion que s e les proporciona e s controlada. Impera la higiene y 

control de enfermedades. L o s sementa les , las hembras de cr ia y los 
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cerdos de recr ia s e t ienen separados y s e les dan rac iones al iment ic ias 

distintas, adecuadas y equil ibradas. P a r a ello s e necesi ta la inversion de 

un mediano capital (Pa lomo, 2008) . 

1.3.3. Intensivo 

S e trata de la cr ianza de cerdos en poco espac io . E s t e e s el s i s tema de 

explotacion propio para un programa de porcicultura industrial por las 

venta jas que ofrece; s e necesi ta invertir capital , pues hay que hacer 

construcciones, tener razas puras y al imentar los cerdos racionalmente, 

todo de acuerdo con las normas y con un criterio comercia l , economico y 

administrative (Palomo, 2008) . 

1.4. F A C T O R E S Q U E I N F L U Y E N E N L A P R O D U C C I O N D E 

P O R C I N O S 

L a rentabilidad y la productividad de una product ion de cerdos depende 

de la combinat ion de var ios factores: genet ica, manejo, al imentacion, 

sanidad e instalaciones (Palomo, 2008) . 

Asimismo, e s de s u m a importancia considerar el cana l de 

comercial izacion, la presentat ion del producto y el mercado donde s e 

comercial izara la product ion. 

L a maxima ef ic iencia economica s e b a s a cuando la combinat ion de es tos 

factores e s la tecnicamente optima para un determinado s is tema de 

production y de mercado (Palomo, 2008) . 



1.5 NUTRICION Y AL IMENTACION D E P O R C I N O S 

S i bien el cerdo e s un animal ommvoro de gran poder digestivo y de 

asimilacion; y a d e m a s t iene una gran capac idad para aprovechar una 

amplia gama de recursos alimenticios. P a r a un optimo rendimiento 

requiere de una dieta bien ba lanceada, suministrada en cant idades 

ajustadas a su edad y estado fisiologico (Cadil lo, 2008) . 

Alimentar bien no e s dar mucho alimento, e s ofrecer al animal un alimento 

que corresponda a s u s requerimientos. E l equilibrio en nutrientes de una 

dieta es tan necesar io como la cantidad de alimento que consume. 

Alimento balanceado, e s aquel alimento que es ta perfectamente 

equilibrada en todo s u s nutrientes y sat is face las neces idades de cierto 

tipo de animales en un momento determinado de su vida (Cadil lo, 2008) . 

E l cerdo s e al imenta tanto de proteina animal como de al imentos de 

origen vegetal, por tal motivo s u s is tema digestivo es ta desarrol lado para 

digerir y absorber los nutrientes de a m b a s fuentes al imentar ias; hay que 

tener en cuenta que d icha espec ie animal manif iesta un ritmo de 

crecimiento ace lerado, para lograrlo neces i ta ingerir g randes vo lumenes 

de alimentos los que s e a lmacenan temporalmente en su estomago 

(Palomo, 2008) . 

Durante la digestion ocurre la degradat ion de las macromolecu las por la 

accion de las enz imas , en moleculas m a s s imples . L a digestion aunque 

comienza en la boca de forma breve, continua en el estomago y termina a 

nivel del intestino delgado (Palomo, 2008) . 
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E l estomago real iza la funcion de digestion de las proteinas merced a la 

secrec ion del jugo gastr ico producido por s u s glandulas, las que s e 

localizan a nivel de s u tunica interna, pero su correcta mezc la a s i como el 

tiempo de permanencia de la ingesta en este organo es ta determinada 

por su estructura histologica y cal idad del alimento (Palomo, 2008) . 

1.6.- L O S INSUMOS E N L A AL IMENTACION D E L O S P O R C I N O S 

L o s nutrientes pueden dividirse en se i s c l a s e s : agua , hidratos de carbono, 

proteinas, g rasas , v i taminas y minerales e s conveniente recordar cual e s 

la diferencia que existe entre un alimento simple y otro ba lanceado. E s t e 

cerea l e s rico en hidratos de carbono y pobre en proteinas, v i taminas y 

minerales (B issoni , 1996) . 

P a r a compensar es tas def ic iencias s e deben agregar otros al imentos 

simples, ricos en proteinas como la harina de s o y a , de girasol, har ina de 

hueso, conchil la que aportan calcio y fosforo (B isson i , 1996) . 

1.6.1. Insumos proteicos 

Existen 2 insumos de vital importancia como fuente de proteina de origen 

animal, la harina de pescado y de origen vegetal , la torta de s o y a , 

insumos que son comunmente usados en el pa is y de facil adquisicion. E n 

otros pa ises existe harina de carne , de sangre, etc (Alva ,1990) . 
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a. Harina de pescado 

E s el principal insumo aportador de proteina que a e s c a l a industrial s e 

conoce en el mundo; la har ina peruana tiene 6 5 % de proteina. E l 

problema de la harina de pescado del Peru e s la cal idad, razon por la cual 

hay que tener mucho cuidado en s u uso. E n la harina de pescado e s 

aconsejable no usar m a s de 10 % en la rat ion si se trata de una harina 

f resca y que s e conozca s u procedencia, no obstante si e s p rocesada a 

vapor y f resca s e puede usar has ta el 25 % (Alva ,1990) . 

E l insumo mas completo, el que t iene todos los e lementos nutritivos, e s la 

harina de pescado, sobre todo por la cantidad y cal idad de s u s 

aminoacidos. E l problema radica en conseguir harina buena (A lva ,1990) . 

b. Torta de s o y a 

E s la fuente de proteina m a s importante de origen vegetal que s e conoce: 

t iene 4 6 % de proteina, e s la unica proteina vegetal que t iene como 

componente al aminoacido L is ina , e s deficiente en metionina razon por la 

cua l con una suplementacion de este aminoacido s e puede ba lancear y 

cubrir las neces idades de proteina. S e emplea del 20 al 30 % en la rat ion. 

L a torta de soya que s e encuentra en nuestro pa is , en un 90 %, e s 

importado de E E . U U , Bolivia y Pa raguay (A lva ,1990) . 

c. Pasta de algodon 

S e distinguen tres var iedades de pasta de algodon de acuerdo al 

procesado de la pepa. L a mejor procede de las plantas que procesan la 

pepa con prensa y so lventes, contiene de 36 a 4 1 % de proteina total en 

base s e c a , color amaril lo, de cons is tenc ia dura v iene en trozos ap lanados 
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y en polvo: proviene de la fabrica como A L I C O R P . L a segunda var iedad 

cuyo aceite e s extraido mecan icamente , e s de color marron faci lmente 

desmenuzab le tiene alrededor de 3 3 % de proteina. L a tercera var iedad 

que tiene de 20 a 2 3 % de proteina, e s bastante g rasosa color verdoso 

(Cordova, 1993). 

1.6.2. Insumo energetico 

L o s insumos de mayor uso son los granos de ce rea les y g r a s a s . Ent re los 

granos tenemos al ma iz y s u s sub-productos, los sub-productos de trigo y 

sub-producto de arroz (Alva ,1990) . 

a. Maiz amaril lo 

E s uno de los principales insumos uti l izados para la al imentacion de los 

animales, su uso e s del orden del 50 al 60 % (Alva ,1990) . 

E l inconveniente e s que tiene mucha humedad de 14 a 1 6 % y al 

almacenarlo rapidamente e s a tacado por hongos que producen 

micotoxinas; por es te motivo lo recomendable e s usar ma iz nacional s e c o , 

sin la presenc ia de hongo y no guardarlo por muchos d ias molido, pues la 

g rasa del ma iz s e enranc ia por ox idat ion. Lo ideal e s molerlo a una 

textura lo m a s fina posible y usarlo inmediatamente. Por ello hay que 

tener cuidado de usar maiz bien s e c o con menos de 14 % de humedad. E l 

ma iz tiene 3430 (Kcal /kg) valor que e s superior a todos los granos, t ienen 

bajo contenido de fibra (2 .4%) a s i como bajo nivel de proteina (8 -10%) 

(Alva ,1990) . 



b. Subproducto de trigo 

Mas conocido como afrecho, e s la c a s c a r a del trigo (sa lvado) tiene 15 % 

de proteina, 1500kcal /kg y un e levado porcentaje de fibra (Alva ,1990). 

c . Subproducto de arroz 

E n el norte del pa is y en la se l va , donde mayormente s e produce arroz, s e 

puede emplear el polvillo de arroz E l problema de es te insumo e s que 

rapidamente s e malogra, debido al alto contenido de g rasa (13%) y que s e 

enrancia por oxidat ion, razon por la cual debe usa rse f resco (Alva ,1990) . 

1.7. V A L O R E S NUTRIT IVOS D E L O S INSUMOS 

L a nutrition porcina e s una c iencia en evolut ion permanente. Lo 

demuestran la enorme cantidad de trabajos cienti f icos que s e publican 

cada ano y el gran numero de equipos de invest igadores que en 

diferentes univers idades, empresas y otros centros repartidos por todo el 

mundo estan desarrol lando l ineas de invest igat ion re lac ionadas con la 

nutrition y al imentacion del cerdo (Roppa, 2002 ) . 

1.7.1 Energia 

L a energia e s un nutriente, pero proviene de la oxidat ion de otros 

nutrientes durante el metabol ismo ( N . R . C . , 1994) . L a energ ia e s necesar ia 

en cant idades var iab les para todos los p rocesos metabol icos, por lo que 

una deficiencia de energ ia influye sobre la mayor ia de aspectos del 

rendimiento productivo del animal (Ro jas , 1979) . 
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L a energia e s la calor ia necesar ia para que el animal pueda real izar todas 

s u s funciones vitales. E l calor de combustion de los al imentos e s 

fundamental para toda las funciones de los organismos, lo que favorece el 

crecimiento, mantenimiento y produccion, en los porcinos la energ ia 

utilizada es ta dada en energ ia metabolizable (Ro jas , 1979) . 

E l aporte de energia s e e x p r e s a como densidad energet ica (Kca l E D / K g 

de alimento) generalmente los nutricionistas aceptan, que la densidad 

energetica de es tas rac iones puedan variar entre 2900y 3300 K c a l E D / Kg 

(Ro jas , 1974). 

1.7.2 G r a s a s 

L a grasa y acei tes son fuentes concentrados de energ ia , que s e utiliza 

principalmente en dietas de cerdos en zonas ca lu rosa o en epocas de 

altas temperaturas. L a s g r a s a s son 2.25 v e c e s m a s e f i caces que los 

hidratos de carbono y que las proteinas para e levar la concentrat ion de la 

energia de las dietas. L a energ ia bajo la forma de g rasa e s mejor 

aprovechada que otras fuentes energet icas, debido a menores perdidas 

como calor metabolico (Cadi l lo, 2008) . 

1.7.3 Fibra 

L a fibra de la dieta es ta conformada por var ios compuestos quimicos 

(celulosa, hemicelu losa, lignina, etc.) los cua les var ian en su 

digestibilidad. E l cerdo t iene l imitaciones para digerir la f ibra, por lo que la 

dietas deben tener n iveles bajos, de lo contrario s e reducira la 

digestibilidad de energ ia y proteina afectando adversamente la t asa de 

crecimiento y la convers ion al imenticia. Los niveles de fibra maximo en la 
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dietas de inicio, crecimiento y lactat ion e s de 4 % ; y en las dietas de 

acabado y gestat ion 5 % (Cadi l lo, 2008) . 

1.7.4 Proteina 

S o n macromoleculas de importancia biologica fundamental , constituida 

por cadenas de aminoacidos unidas entre s i por en laces pept id icas. E l 

termino proteina comprende a un grupo de compuestos organicos que 

contienen carbono, hidrogeno, oxigeno y nitrogeno, a d e m a s sue len 

contener azufre, fosforo y hierro, pero la presenc ia de nitrogeno e s la m a s 

sobresal iente (Cadil lo, 2008) . 

L a s proteinas son necesa r ias para la format ion y mantenimientos de los 

tejidos del cuerpo. E s t a funcion s e l leva a cabo por los aminoacidos, que 

s e combinan para formar proteinas (Cadil lo, 2008) . 

L a importancia de la proteina en la nutrition s e demuest ra por las 

numerosas funciones que desarrol la en el organismo animal , son 

esenc ia les para la estructura de los tejidos blandos como el musculo, 

tejido conectivo, colageno, A lgunas proteinas con jugadas en el 

organismo son las nucleoproteinas, gl icoproteinas y enz imas . L a s 

hormonas son tambien proteinas. E s o s nutrientes son f u n d a m e n t a l s 

para el crecimiento, sa lud, produccion y fertilidad (Cadil lo, 2008 ) . 

1.7.5 Aminoac idos 

L o s aminoacidos son sus tanc ias cr istal inas cas i s iempre de sabor dulce. 

L o s aminoacidos son las un idades e lementa les const i tuidas de las 

moleculas denominadas proteina, son pues los componentes con los 

cua les el organismo sintetiza s u s proteinas espec i f i cas a nivel de las 
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mitocondrias ce lu lares (Cadil lo, 2008) . 

L a s proteinas estan formadas por 22 aminoacidos. A diferencia de las 

plantas los an imales no pueden sintetizarlos todos, en los an ima les ex is te 

ciertas l imitaciones en la s in tes is de aminoacidos: 10 de el los s e 

consideran esenc ia les por que no pueden sintet izarse y hay que ingerirlos 

en la dieta. E s t o s aminoacidos esenc ia l es son : Metionina, L is ina , Va l ina , 

Leuc ina , Isoleucina, Treon ina, Triptofano, Histidina, Feni la lan ina y 

Arginina (Cadil lo, 2008) . 

L o s aminoacidos m a s estudiados son la l isina y la metionina- cist ina, 

porque son cons iderados esenc ia les en el crecimiento de los cerdos, y a 

que no pueden sintet izarse por el organismo de e s o s an imales . S i el los 

no estuvieran presentes en los niveles correctos, habra una ca i da de las 

gananc ias del peso y en la conversion al imenticia (Stahly, 1988) . 

1.7.6 Minerales 

Son esenc ia les como componentes estructuras y participan en muchos 

procesos vi ta les del organismo. Algunos s e encuentran formando tejidos 

duros, como los huesos. L o s minera les participan en regular el pH; 

ademas desempenan funciones electroquimicas, catal i t icas, estructurales 

y como componentes de enz imas . Tamb ien son necesar ios para el 

crecimiento, product ion (Cadil lo, 2008) . 

a. Sa l (NaCI) 

Quimicamente e s cloruro de sodio, el sodio y el cloro intervienen en la 

regulat ion de la presion osmotica y el equilibrio acido bas ico, 

dependiendo de el los el movimiento de nutrientes y productos de 
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excret ion a nivel celular (Cadi l lo, 2008) . 

b. Ca lc io 

E s esencia l para el desarrol lo y mantenimiento normal de los huesos . 

Intervienen en el mecan ismo de la coagulat ion sangu inea y en el 

mantenimiento del equilibrio acido base . Regu la la permeabil idad de las 

celulas (Cadil lo, 2008 ) . 

L a s neces idades del calcio disminuyen a medida que a v a n z a el 

desarrollo. 

L a deficiencia de calcio en los an imales en crecimiento conduce al 

raquitismo, enfermedad que s e caracter iza por una calc i f icat ion 

defectuosa de los huesos , debido a una def ic iencia de calcio y fosforo en 

la dieta de ambos a la vez , repercute desfavorablemente en la gananc ia 

de peso (Cadil lo, 2008 ) . 

c . Fosforo 

E s t e es ta presente en todas las ce lu las del organismo, pero 

aproximadamente el 8 0 % s e encuentra combinado con el calcio en los 

huesos. E l calc io y el fosforo son importantes en la produccion e 

interviene en la formacion de los huesos . A s u v e z es tos dos minerales 

estan muy re lac ionados con la vi tamina D que interviene en su 

metabolismo. L a relacion entre calcio y fosforo e s de 2:1 a excepc ion de 

los animales de postura, en donde la relat ion aumenta considerablemente 

( N . R . C , 1994) . 
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1.7.7. Minerales traza 

A este grupo pertenece la gran cantidad de minera les que s e usan como 

suplementos pero en muy pequenas cant idades, a s i tenemos el magnesio 

y manganeso, Cobre, z inc, hierro, yodo, cobalto y potasio v ienen en las 

pre mezclas de minerales (F lo res , 1981). 

1.7.8. Vitaminas 

L a s vitaminas son mater ia les organicos que en pequenas cant idades 

sirven como parte del s i s tema enzimatico que catal izan reacc iones 

bioquimicas espec i f i cas en las distintas ce lu las del organismo (Cadil lo, 

2008) . E n condiciones de manejo intensivo los an ima les dependen para 

su alimentacion de insumos procesados y a lmacenados que contienen 

menores cant idades de v i taminas que los al imentos ve rdes y f rescos 

(Cadillo, 2008) . 

1.8. ALIMENTACION D E L O S P O R C I N O S 

S i bien el cerdo e s un an imal omnivoro de gran poder digestivo y de 

asimilacion; y a d e m a s t iene una gran capac idad para aprovechar una 

amplia gama de recursos al imenticios (subproductos agroindustr iales, de 

cosechas , cocina, c a m a l e s y otros.), para un optimo rendimiento requiere 

de una dieta bien ba lanceada , suministrada en cant idades a jus tadas a su 

edad y estado fisiologico (Cadi l lo, 2008 ) . 

Alimentar bien no e s dar mucho alimento, e s ofrecer al animal un alimento 

que corresponda a los requerimientos. E l equilibrio de nutrientes de una 

dieta e s tan necesar io como la cantidad de al imento que consume 

(Cadil lo, 2008) . 
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1.8.1. AHmentos de origen vegetal 

T a l e s como pastos y forrajes ve rdes ; ra ices , tuberculos, ce rea les y 

leguminosas forrajeras; subproductos industriales como: cacahue te , 

algodon y coco (Palomo, 2008 ) . 

1.8.2. Al imentos de origen animal 

T a l e s como har inas de carne , sangre, pescado y subproductos de 

lecheria. Con la mezc la de es tos dos tipos de al imentos s e puede 

restablecer la rat ion ba lanceada y equil ibrada para un d ia de un cerdo 

(Palomo, 2008) . 

Desde el punto de vista de la rentabilidad de la granja, e s muy importante 

poner la mayor atencion a la al imentacion durante el desarrol lo y engorde, 

debido a que en este periodo el cerdo consume del 75 al 80 % del total 

del alimento consumido en s u v ida. L a madurez del s i s tema digestivo del 

cerdo, e s decir, la adecuada produccion de enz imas digest ivas necesa r i as 

para digerir bien los al imentos, ocurre despues de los 20 kg de peso vivo, 

por lo que despues de este peso el cerdo tiene una mayor capac idad de 

aprovechar una mayor var iedad de al imentos (Campabanda l , 2002) . 

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

C E R D O S 

E l aprovechamiento de desperdic ios en la porcinocultura contribuye a la 

disminucion de la contaminat ion ambiental (Arce, 1965) . 

L a alimentacion en las e tapas de crecimiento, desarrol lo y engorde de 

cerdos con desperdic ios de coc ina resulta se r una alternativa de 

alimentacion no convencional muy rentable para los porcinocultores, y a 

1 4 



que producir carne con es tos desperdic ios e s m a s economico que hacer lo 

a partir de al imentos concentrados comerc ia les (Arce, 1965). 

E l valor alimenticio de los desperdic ios de cocina, depende en gran parte, 

de la procedencia de los mismos. L o s de hoteles restaurants, cuar te les , 

hospitales, etc. S o n los m a s val iosos; luego v ienen los que provienen de 

c a s a s part iculares. Segun la oficina de quimica de los E s t a d o s Unidos, 

tienen el siguiente anal is is : Prote ina, de 15 a 18 por ciento; carbohidratos, 

de 31 a 68 por ciento; g rasa , de 13 a 33 por ciento: cen iza , de 15 a 36 por 

ciento (Arce, 1965) . 

E s preferible dar las sobras de coc ina tal como resulten; e s decir, s in 

coccion posterior, pues con es ta operat ion s e destruyen v i taminas y 

pueden producirse ciertos ac idos nocivos. Algunos e n s a y o s demuest ran 

que es posible obtener un aumento diario de 450 gramos por 1 c a b e z a , 

con desperdicios de coc ina, s iempre que .se trate de cerdos jovenes y bien 

desarrol lados. Deben uti l izarse so lamente los desperdic ios sol idos como 

arroz, carne, papas , verduras, etc., y en estado f resco, antes de que s e 

descompongan (Arce, 1965) . 

Relac ionando el indice de convers ion (cant idad de alimento que neces i ta 

el animal para producir un kilogramo de carne) con e l costo de los 

al imentos en ki logramos, o s e a el costo de pienso sobre el ki logramo de 

alimento, e s m a s barato producir un kilogramo de carne de cerdo 

alimentado con desperdic ios de coc ina que con concentrado comercia l 

(Vaccar i , 2005 ) . 

S iempre ex is te el peligro de que los desperdic ios resulte un vehicu lo de 
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enfermedades contagiosas, por io que e s necesar io s u estenl izacion o 

coccion antes de ofrecerlos a los an imales . De es ta forma s e contribuye 

ef icazmente al saneamiento del medio ambiente sobre todo en a r e a s con 

altas dens idades de poblacion humana (Vaccar i , 2005) . 

Definitivamente es ta probado la viabilidad del s i s tema de al imentacion con 

residuos organicos tratados para cerdos (Vaccar i , 2005) . 

1.9.1. C o m p o s i c i o n quimica del desperdic io de coc ina 

Los desperdicios reflejan la al imentacion humana , con lo cual va r ia segun 

la forma, el d ia de la s e m a n a , la temporada, el ano y la region. L a s 

grandes var iac iones en la composicion qu imica de los desperdic ios s e 

deben a la var iedad y constante cambio de proporciones y e s imposible 

detallar la composicion quimica de los desperdic ios en terminos generates 

o de establecer un promedio de anal is is es tandar (kornegay, 1965) . 

Los desperdicios de cocina s e caracter izan por un e levado contenido de 

agua; en una rat ion tradit ional para cerdos la relacion de agua a materia 

s e c a recomendada e s generalmente e s de 2 . 5 : 1 , mientras en 

desperdicio de cocina es ta relacion puede s e r tan e levada como de 9 : 1 . 

Por ello el cerdo s e ve obligado a ingerir g randes cant idades de agua , a 

veces excediendo los 20 litros por d ia hac ia el final del engorde. E s t a 

agua no mengua la ef icac ia de los componentes de la dieta; pero limita el 

consumo (kornegay, 1965). 

E n el cuadro n° 2.6. S e observa como referencia el contenido nutricional 

del residuo de coc ina. 
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1.10. F O R M U L A C I O N Y P R E P R A C I O N D E L A L I M E N T O 

P a r a formular una dieta al imenticia e s necesar io tener en cuenta lo 

siguiente: 

> L o s requerimientos nutritivos del animal en las diferentes e tapas de 

su vida y los factores que lo puedan afectar. 

> E l valor nutritivo de los insumos alimenticios a usar. 

> L a s l imitaciones nutricionales que pueden tener los insumos. 

Cuadro 1.1. Requer imientos nutricionales del cerdo 

Contenido de la dieta Peso vivo (Kg.) 

Cont. o %/Kg de la dieta 5 a 10 10 a 20 20 a 50 50 a 80 80 a 120 

ED. Kcal/Kg 3400 3400 3400 3400 3400 

EM. Kcal/Kg 3265 3265 3265 3265 3265 

Proteina Cruda % 23.7 20.9 18 15.5 13.2 

Aminoacidos Totales. 
Arginina 0.54 0.46 0.37 0.27 0.19 

Histidina 0.43 0.36 0.3 0.24 0.19 

Isoleucina 0.73 0.63 0.51 0.42 0.33 

Leucina 1.32 1.12 0.9 0.71 0.54 

Lisina 1.35 1.15 0.95 0.75 0.6 

Metionina 0.35 0.3 0.25 0.2 0.16 

Metionina + cistina 0.76 0.65 0.54 0.44 0.35 

Fenilalanina 0.8 0.68 0.55 0.44 0.34 

Fenilalanina + tirosina 1.25 1.06 0.87 0.7 0.55 

Treonina 0.86 0.74 0.61 0.51 0.41 

Triptofano 0.24 0.21 0.17 0.14 0.11 

Valina 0.92 0.79 0.64 0.52 0.4 

MINERALES 
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Calcio % 0.8 0.7 0.6 0.5 0.45 

Fosforo total % 0.65 0.6 0.5 0.45 0.4 

Fosforo disponible % 0.4 0.32 0.23 0.19 0.15 

Sodio % 0.2 0.15 0.1 0.1 0.1 

Cloro % 0.2 0.15 0.08 0.08 0.08 

Magnesio % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Potasio % 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17 

Cobre mg 6 5 4 3.5 3 

Yodo mg 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Hierro mg 100 80 60 50 40 

Zinc mg 100 80 60 50 50 

Selenio mg 0.3 0.25 0.15 0.15 0.15 

VITAMINAS 
Vit. A Ul 2200 1750 1300 1300 1300 

Vit. D3 Ul 220 200 150 150 150 

Vit. E Ul 16 11 11 11 11 

Vit. K mg 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Biotina mg 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Colina g 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 

Niacina mg 15 12.5 10 7 7 

Ac. Pantotenico mg 10 9 8 7 7 

Riboflabina mg 3.5 3 2.5 2 2 

Tiamina mg 1 1 1 1 1 

VitB6 mg 1.5 1.5 1 1 1 

Vit. B12 ug 17.5 15 10 5 5 

Acido linoleico % 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Fuente: (NRC, 1994). 
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1.11. R E S T R I C C I O N E S E N E L U S O D E INSUMOS 

E n el cuadro 1.2 s e muestra los niveles max imos de uso de algunos 

insumos alimenticios segun la edad o estado fisiologico del cerdo. 

(Cadillo, 2008) . 

Cuadro 1.2. Niveles max imos de uso (%) de insumos al imenticios en 

cerdos 

Insumos Pre 

inicio 

inicio crecimiento acabado gestacion lactacion 

Harina pescado 25 20 15 12 10 15 

P a s t a de algodon 2 2 5 7 10 10 

Torta de soya 5 15 20 S L S L S L 

Maiz S L S L S L S L S L S L 

Sorgo 20 20 S L S L S L S L 

Cebada 10 15 S L S L S L S L 

Afrecho 00 10 20 25 40 40 

Polvillo de arroz 00 00 15 25 25 2 5 

Melaza 5 5 15 20 20 20 

Acei te de pescado 3 3 5 5 6 6 

F U E N T E : (Cadil lo, 2008) . 
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1.12. P R E P A R A C I O N D E L A S D I E T A S 

U n a vez formulada las dietas, el siguiente paso e s la preparat ion. Una 

buena preparat ion e s tan importante como una buena formulat ion. L o s 

principales aspectos que s e debe tener en cuenta en la preparat ion de la 

dieta son la molienda y el mezclado; adicionalmente se puede considerar 

el peletizado, la expans ion y la extruccion (Cadi l lo, 2008) . 

1.12.1. Molienda 

Consiste en reducir el tamano de part iculas de los insumos (granos) para 

permitir la homogeneidad al momento del mezc lado y evitar la separa t i on 

despues de este ; as i como para aumentar la superf icie del a rea donde 

actuaran las enz imas durante el proceso de digestion, con lo que se logra 

una mayor digestibilidad del alimento. De acuerdo a los resul tados del 

campo, el tamano del part icula con el que s e logra mejores resul tados 

es ta alrededor de los 600 micras, en gorrinos y reproductores, part iculas 

muy pequenas (menores de 400 micras) c a u s a n problemas en la 

elaboration de al imentos y el paso de es tos a t raves de los comederos: 

as i mismo producen u lceras gast r icas, en espec ia l en mar ranas (Cadil lo, 

2008) . 

1.12.2. Mezclado 

E s la combinat ion de todos los insumos que conforman una dieta para 

obtener un producto final homogeneo. E l objetivo del mezc lado e s que 

cada bocado del al imento que consuma el cerdo, tenga todo los nutrientes 

en las concentrac iones requer idas para s u maximo rendimiento. Un 

deficiente mezc lado e s la principal c a u s a de una dieta no homogenea, lo 

cual repercute en el rendimiento de los an ima les (Cadil lo, 2008) . 
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1.13. ADIT IVOS E N L A D IETA D E L O S C E R D O S 

E n la porcicultura moderna, generalmente desarro l lada bajo s i s temas 

intensivos de cr ianza donde los cerdos son sometidos a un constante 

est res, e s necesar io complementar la dieta con aditivos no nutricionales 

para maximizar el potencial genetico de los cerdos. E s t o s s e agregan en 

pequenas cant idades a los al imentos, para producir benef ic ios biologicos 

y/o economicos (Cadil lo, 2008 ) . 

Segun Campabanda l y navarro (2002) los aditivos usados en la 

alimentacion de los cerdos s e pueden agrupar en tres categor ias. 

a. Promotores de ef ic iencia productiva 

S o n compuestos antimicrobianos que s e utilizan para mejorar el 

rendimiento (velocidad de crecimiento, convers ion alimenticia y 

parametros reproductivos) de los an imales (Cadil lo, 2008 ) . 

Dentro de el los tenemos a los promotores de crecimiento, antibioticos y no 

antibioticos (Cadil lo, 2008) . 

b. Promotores de crecimiento antibiotico. 

S e anaden antibioticos a los al imentos en dosis subterapeut icas. E s t o s 

actuan modificando cuantitativa y cual i tat ivamente la flora microbiana 

intestinal provocando una disminucion de los microorganismos causan tes 

de enfermedades sub c l in icas. Actuan tambien reduciendo la flora normal 

que compite con el huesped por los nutrientes. Ent re los m a s comunes 

tenemos: clortetraciclina, eritromicina, estreptomicina, baci t racina, t i losina, 

flavofosfolipol y la sal inomicina (Cadil lo, 2008 ) . 
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Exis te ciertos temores de usar es tos en la al imentacion de los cerdos por 

la posibilidad de la presenc ia de residuos en los tejidos, lo que podria 

desarrollar reacc iones anaf i lact icas al se r consumidas por la poblacion 

humana y por la posibilidad de desarrol lar resistencia a los antibioticos, 

tanto en humanos como animates, haciendo que es tos productos s e a n 

menos efect ivos en el momento que s e les necesi ten (Cadil lo, 2008 ) . 

c . Promotores de crecimiento no antibioticos 

Entre los principales tenemos: sulfato de cobre, oxido de z inc, probioticos 

y prebioticos (Cadil lo, 2008) . 

L a proportion de mejoria que s e puede lograr en granjas comerc ia les 

puede ser hasta de un 2 5 % en gananc ia diaria de peso y 1 0 % en la 

conversion alimenticia (Cadil lo, 2008) . 

1.14. SUMINISTRO D E L A L I M E N T O 

E l suministro o manejo del alimento e s otra f a s e importante en la 

produccion de cerdos. E l tipo de la dieta, la cantidad y el metodo de dar 

alimento es ta en funcion a la edad y estado fisiologico del animal , a s i 

como a las condiciones cl imat icas de su entorno (Cadi l lo, 2008 ) . 

1.14.1. Al imentacion en l echones 

Hasta la tercera cuar ta s e m a n a de edad, la principal fuente de nutriente 

para el lechon e s la leche materna. E l consumo de alimento de pre inicio o 

inicio hasta la, tercera s e m a n a de edad e s pequeno (Cadi l lo, 2008 ) . 

E l aparato digestivo del lechon al nacimiento es ta preparado para recibir 

solo leche; sin embargo, s e neces i ta ir preparando su s is tema digestivo 
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para recibir alimento solido, para lo cual e s necesar io poner a disposi t ion 

una dieta espec ia l , a partir de los 10 a 14 d ias de edad (Cadil lo, 2008) . 

L a s dietas iniciadoras deben ser al tamente digestibles y palatable y s e 

debe suministrar a discrecion o ad libitum en comederos de faci l a c c e s o . 

Inicialmente s e recomienda suministrar el alimento var ias v e c e s al d ia , en 

cantidades pequenas , de tal forma mantenerlo f resco y palatable. E s 

importante limpiar diar iamente los comederos, el iminando el al imento 

sobrante antes de anadir nuevos al imentos (Cadil lo, 2008) . 

1.14.2. Al imentacion post destete 

A l momento del destete ex is te el problema de tener que mantener el pH 

del estomago en un nivel bajo con la finalidad de evitar la proliferation de 

microorganismos patogenos que c a u s a n f recuentes d iar reas postdestete 

(Cadillo, 2008) . 

L a forma de presentat ion del alimento influye sobre la ingesta de es te , 

repercutiendo sobre el desarrol lo del lechon. E l alimento en forma de 

pellet da los mejores resul tados (Cadil lo, 2008 ) . 

Inicialmente s e recomienda suministrar el alimento en pequenas 

cantidades, var ias v e c e s al d ia . E l al imento s e debe mantener s iempre 

fresco y palatable. D e s p u e s de tres a cuatro d ias del destete, s e debe dar 

a discrecion en comederos tipo tolva. R e c u e r d a que e s importante que 

disponga constantemente de agua limpia y f r esca (Cadi l lo, 2008 ) . 
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1.14.3. Al imentacion de gorr inos 

L a alimentacion de los gorrinos deben tener como meta que es tos 

a lcancen pronto I peso de mercado (85 - 90Kg peso vivo), con un eficiente 

uso de alimento. P a r a ello el alimento suministrado debe aportar la 

cantidad de nutrientes de acuerdo a s u s neces idades (Cadil lo, 2008) . 

Hay dos formas de ofrecer el al imento en es ta e tapa: a d iscret ion o 

controlado. Por la facil idad y mejores resultados la primera forma e s la 

m a s utilizada; para lo cua l s e usan tolvas c las i cas o acop ladas con 

bebederos. E l consumo de alimento en es ta etapa es ta entre e l 3.5 a 

4 . 5 % de su peso vivo (Cadi l lo, 2008 ) . 

Cuadro 1.3. Rendimientos productivos para los cerdos en t res f a s e s de 

al imentacion 

PARAMETRO F A S E 1 F A S E 2 F A S E 3 

Peso, Kg. 6 - 1 2 1 2 - 1 8 1 8 - 3 0 

Duration, dias 21 15 21 

Ganancia diaria, Kg. 0.3 0.4 0.55 

Ganancia total, Kg. 6.0 6.0 12 

Consumo alimento 

Kg./dia 

0.40 0.60 0.90 

Consumo total, Kg. 8.40 9.00 18.90 

Fuente (Campabandal, C. 2002). 
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1.15. C O N S U M O D E A G U A 

E l agua e s muy importante en la v ida de cualquier se r vivo, y a que hace 

parte de m a s del 7 0 % de su composi t ion. E n los porcinos e s 

trascendental para la produccion contar con disponibilidad y buena 

cal idad. Un animal para s u mantenimiento debe tomar 1 litro de agua por 

10 Kg de peso vivo ( C a h a s , 1998) . 

Cuadro 1.4. Consumo de agua por categor ias en porcinos 

Etapa del animal 

Consumo diario de 

agua/ litros por dia 

Reproductor 6 - 8 

Cerda gestante 6 - 8 

Cerda lactante 1 5 - 3 0 

Gorrinos 2 - 9 

Lechones destetados 1 . 5 - 2 . 0 

Lechones lactantes 1 . 5 - 1 . 6 

Fuente: ( C a n a s , 1998) . 
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1.16. T R A B A J O S R E L A C I O N A D O S S O B R E E L T E M A 

B A R J A , (1990) E n su exper imentat ion conducido en la U N S C H . Un 

trabajo similar engorde de gorrinos en crecimiento, usando un 

balanceado comercia l "purina" y dos locales en gorrinos hibridos (Y . H .D) 

post destete. Reporto lo siguiente. L o s pesos v ivos iniciales de engorde 

fueron 9.325; 9.425 y 12.900 Kg. P a r a el T - l , T- l l y T - III. L o s incrementos 

de peso vivo total fueron de 45 .575 ; 29 ,225 y 29 .050 K g . P a r a el T - l , T- l l y 

T - III respect ivamente. L o s consumos de alimento promedio acumulado 

fueron de 103.98, 92 .33 y 76 .94Kg . P a r a el T - l , T - l l l , T- l l 

respect ivamente, s iendo diferente el T - l al T- l l con alta signif icat ion 

estadist ica, as i mismo el T- l l l fue diferente signif icativamente al T - l l . Los 

indices de convers ion alimenticia determinados fueron de 2.29, 2.64 y 

3.18 para el T - l , T- l l Y T- l l l . Encont randose diferencia signif icativa entre el 

T- l l l y el T - II; el t iempo de engorde del trabajo fue de 9 s e m a n a s a partir 

del destete (45 d ias ) . 

G A L I N D O , (1983) evaluo algunos parametros tecnicos economicos en el 

engorde de gorrinos cast rados y hembras. E s t e experimento s e realizo en 

el fundo de way l lapampa Reportando lo siguiente: 

E l peso vivo promedio inicial para el trabajo de invest igat ion fue de 

10.30 Kg destetados a los 6 s e m a n a s de edad . A l final del experimento, 

los cerdos a lcanzaron el peso vivo promedio de 87.666 kilos y un 

incremento acumulado de 77.492 kilos, lo que representa un promedio de 

569gramos/dia/cerdo. E l consumo promedio acumulado del alimento de 6 

a las 26 s e m a n a s de edad, fue de 220.664ki los/cerdo, lo que representa 
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un consumo de 1.576 ki los/dia/cerdo y una convers ion alimenticia 

promedio de 2.884 a lo largo del experimento. 

E l promedio de rendimiento en c a r c a s a , fue de 7 7 . 8 2 % y el espesor de la 

grasa dorsal en promedio fue de 3.18c.m. L a rentabilidad de la inversion 

e s de 25 .24% para 140 d ias . 
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C A P I T U L O II 

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

2.1 L U G A R Y E J E C U C I O N D E L E N S A Y O 

2.1.1. Ubicacion 

E l trabajo experimental de la invest igat ion s e llevo a cabo en la granja 

familiar " E l Comedero Ta ipe " en el sector de Mollepata, perteneciente a la 

familia Ta ipe, ubicado al Norte de la ciudad de Ayacucho , provincia de 

Huamanga, Region Ayacucho , a una altitud de 2750 m.s.n.m. y a 13°23 ' 

latitud S u r y 74°12 ' longitud oeste. L a temperatura y precipitat ion media 

anual fluctua entre los 17 a 18°C y 250 a 400 ml; respect ivamente. L a 

humedad relativa e s bastante ba ja, con medias anua les que f luctuan entre 

50 y 60%. 

2.1.2. Cl ima 

E l clima del distrito de Ayacucho s e caracter iza entre otras 

particularidades, por las var iac iones o cambios de temperatura entre el 

d ia y la noche. L a temperatura media anual f luctua entre los 14 y 15°c, 
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los m e s e s de mayor temperatura corresponden a las max imas 

precipitaciones (enero, febrero y marzo) en las cua les las temperaturas 

max imas sobrepasan los 24°c y las min imas fluctuan entre 9 y 10°c, los 

m e s e s de temperaturas ba jas corresponden a los m e s e s de s e c a n o 

(mayo, junio y ju l io ) , produciendo a lgunas he ladas (R ive ra , 1974) . 

2.2. DURACION D E L E X P E R I M E N T O 

E l experimento tuvo una durat ion de 17 s e m a n a s desde el 17 de enero al 

17 de mayo del 2012 . 

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

2.3.1. Instalaciones 

S e utilizo 6 corra les de 1.5 m. de ancho y 4 .60m de lago (2.3 m 2 por 

animal). E l piso empedrado con una pendiente de 5 % aprox. P a r a evitar el 

encharcamiento y facilitar la l impieza, las paredes fueron construidas de 

madera a una altura de 1.50cm. Y el techo de ca lamina (solo el 5 0 % ) para 

protegerlos de las lluvias a una altura de 1.80cm. C a d a corral es taba 

provisto de puertas de madera , util para la movilidad de los an imales 

durante las eva luac iones s e m a n a l e s ; y tambien s e adapto una manga 

para realizar el pesa je semana l de los an ima les . 

S e utilizaron comederos construidos de concreto s imple en las dos 

opuestos de cada corral, s u s d imens iones fueron de 0 .35x1.15x0.20m de 

ancho, largo y altura respect ivamente. 
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S e utilizo bebederos tambien construidos de concreto simple junto a los 

comederos, s u s d imensiones fueron 0.30x 0.35x 0.20m de ancho, largo y 

altura respect ivamente. 

2.3.2. E q u i p o s y materiales 

Los materiales para la construccion del corral s e utilizaron lo siguiente: 

picos, palas, carreti l la, cemento, a rena f ina, ba ldes, maderas , a lambres, 

c lavos, s ie r ras , martillo, ca lamina, etc. 

Pa ra construir los corra les s e contrato la ayuda de un maestro de obras, 

terminando a s i las instalaciones en dos m e s e s . 

L o s equipos que s e usaron para el pesado s e m a n a l de los an imales fue 

una ba lanza digital de 300Kg . Como tambien mater ia les de laboratorio 

para la determinat ion del contenido nutrit ional del residuo de coc ina 

como ba lanza anal i t ica, p lacas petri, digestor de rampa, equipo soxhlet, 

balon de desti lacion, estufa, campana , equipos para la titulacion, etc. 

2.4. T E M P E R A T U R A A M B I E N T A L D E L A G R A N J A 

L a temperatura ambiental fue medida con un termometro ambiental dentro 

del galpon, observandose temperaturas muy va r iadas durante el d ia y la 

noche, l legando a 14°C en horas de la m a h a n a , 26°C en horas de la 

tarde y 18°C en la noche en promedio. 
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Cuadro 2 . 1 . Registro de temperatura ambiental promedio/semana en los 

corrales 

S E M A N A 
MANANA 

(HS) 
T ° C 

T A R D E 

(HS) 
T ° C 

N O C H E 

(HS) 
T ° C 

P R O M E D I O 

G E N E R A L 

1 07:00 a.m. 14.43 02:00 p.m. 25 .29 09:00 p.m. 18.86 19.52 

2 07:00 a.m. 16.38 02:00 p.m. 25 .13 09:00 p.m. 19.00 20 .17 

3 07:00 a.m. 16.71 02:00 p.m. 26 .29 09:00 p.m. 19.29 20 .76 

4 07:00 a.m. 15.43 02:00 p.m. 26 .29 09:00 p.m. 19.29 20 .33 

5 07:00 a.m. 15.71 02:00 p.m. 22 .29 09:00 p.m. 18.00 18.67 

6 07:00 a.m. 16.29 02:00 p.m. 26.71 09:00 p.m. 18.86 20 .62 

7 07:00 a.m. 15.57 02:00 p.m. 26 .43 09:00 p.m. 19.57 20 .52 

8 07:00 a.m. 14.86 02:00 p.m. 25.86 09:00 p.m. 18.57 19.76 

9 07:00 a.m. 16.14 02:00 p.m. 25.71 09:00 p.m. 19.14 20 .33 

10 07:00 a.m. 15.86 02:00 p.m. 26 .29 09:00 p.m. 19.00 20 .38 

11 07:00 a.m. 16.86 02:00 p.m. 26.14 09:00 p.m. 19.43 20.81 

12 07:00 a.m. 17.57 02:00 p.m. 26 .57 09:00 p.m. 20.00 21.38 

13 07:00 a.m. 18.57 02:00 p.m. 26.14 09:00 p.m. 20 .29 21 .67 

14 07:00 a.m. 17.29 02:00 p.m. 27.14 09:00 p.m. 20 .43 21 .62 

15 07:00 a m 14.3 02:00pm 22.5 09:00pm 19.60 19.50 

16 07:00 a.m. 16.14 02:00 p.m. 25.71 09:00 p.m. 19.14 20 .33 

17 07:00 a.m. 15.71 02:00 p.m. 22 .29 09:00 p.m. 18.00 18.67 

Fuente: E laborac ion propia. 
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2.5. A N I M A L E S E X P E R I M E N T A L ^ 

L o s animales escogidos para la invest igat ion, fueron de la m isma edad , 

sexo , camada , peso con di ferencia de ± 2 Kg destetados a los 2 3 d ias de 

edad. Y de la m isma l inea genet ica ( lechones hibridos, tambien l lamado 

de espalda azul) . 

E l grupo de muestra es ta compuesto por 12 an imales machos de peso 

promedio 8kg aproximadamente. Adquiridos de la provincia de Ch incha 

en el departamento de lea, los an imales al inicio del trabajo de 

investigation tenian 36 d ias de edad . 

2.6. M E T O D O L O G I A 

2.6.1 Tratamientos 

S e evaluaron 2 tratamientos. Distribuidos de la siguiente manera : 

Tratamientos 1: ( lechones al imentados con 1 0 0 % alimento ba lanceado) . 

Tratamientos 2: ( lechones al imentados con 5 0 % alimento ba lanceado + 

5 0 % residuo de la coc ina) . 

E n los cuadros n° 2.2; 2 .3 ; 2.4 y 2.5 s e muestran la composi t ion 

porcentual y el contenido nutricionales de las dietas por e tapas de 

produccion, calculado para los tratamientos. L a dieta s e formulo 

utilizando el programa de Mixit - 2 al minimo costo de acuerdo a las 

recomendaciones de ( N R C , 1994) . 

E l cuadro n° 2.6 muestra el contenido nutrit ional del residuo de coc ina. 
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Cuadro 2.2. Dieta de crecimiento para porcinos uti l izada en el 

experimento 

INSUMOS 1000 Kg 500 Kg lOOKg 

Maiz 674,00 337,00 67,40 

Afrecho 50,00 25,00 5,00 

Torta de soya 237,00 118,50 23,70 

Harina de pescado 5,00 2,50 0,50 

Carbonato de Ca. 13,00 6,50 1,30 

Fosfato monodicalcico 8,70 4,35 0,.87 

Sal iodada 4,70 2,35 0,47 

Premix. Vitam. Min. 2,00 1,00 0,20 

Acti Grow. 2,50 1.25 0.25 

L. Lisina 78.4%. 1.94 0.97 0.19 

Treonina 0.44 0.22 0.04 

Metionina 0.60 0.30 0.06 

Sulfato de cobre. 0.25 0.13 0.03 

Feed curb. 0.50 0.25 0.05 

Total: 1000.63 500.32 100.06 

Fuente: Elaboracion propia. 

Cuadro 2.3 Contenidos nutr icionales de la dieta crecimiento para 

porcinos utilizada en el experimento 

CONTENIDO NUTRICIONAL DIETA 

Materia seca 92.00 

Proteina % 19.00 

Energia metabolizable 

(Mcal/kg) 2900 

Metionina % 0.45 

Calcio% 0.8 

Fosforo% 0.7 

Lisina% 0.85 
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Cuadro 2.4. Dieta de acabado para porcinos utii izada en el experimento 

INSUMOS 1000 Kg 500 Kg lOOKg 

Mai'z 680 340 68 

Afrecho 162.48 81.24 16.25 

Torta de soya 120.81 60.41 12.08 

Harina de pescado 10 5 1.0 

Carbonato de Ca. 13 6.5 1,30 

Fosfato Dicalcico 4.46 2.23 0.45 

Sal iodada 5 2.5 0.5 

Premix. Vitam. Min. 1 0.5 0,1 

Acti Grow. 0 0 0 

L. Lisina 78.4%. 1.5 0.75 0.15 

Treonina 0.44 0.22 0.04 

Metionina 0.1 0.05 0.01 

Sulfato de cobre. 0.25 0.13 0.03 

Feed curb. 0.50 0.25 0.05 

Colina 0.50 0.25 0.05 

Total: 1000.63 500.32 100.06 

Fuente: elaboracion propia. 

Cuadro 2.5 Contenidos nutricionales de la dieta acabado para porcinos 

CONTENIDO NUTRICIONAL DIETA 

Materia seca 92.00 

Proteina % 15 

Energia metabolizable 

(Mcal/kg) 3000 

Metionina % 0.2 

Calcio% 0.7 

Fosforo% 0.25 

Lisina% 0.8 

Fuente : E laborac ion propia. 
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Cuadro 2.6. Composic ion quimica del residuo de coc ina de var iada 

procedencia. 

(%) Muestra 1 Muestra II Muestra 

III 

Muestra 

IV 

Rango 

Materia s e c a 22 21.8 23 .7 24 2 1 - 2 4 

Proteina 

bruta 

13.5 14.7 13.9 14.1 13- 14 

G r a s a 9.2 8.8 8.5 9.8 8- 10 

Fibra bruta 6 4.7 5.2 6 4-6 

Cen iza 6 7.3 7.3 7.8 6 - 8 

F U E N T E : Laboratorio de Nutricion animal de E . F . P . Medicina Veter inar ia-

U N S C H , 2013 . 

L a muestra para determinar el contenido nutricional s e recogio de cuatro 

restaurantes de la ciudad de huamanga, quien me abas tec ia durante el 

trabajo de invest igat ion. 
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2.7. C O N D U C C I O N D E L E X P E R I M E N T O 

2.7.1 Etapa pre experimental 

a . Etapa de const ruc t ion e implementacion de los cor ra les 

L a construction de los corra les s e llevo a cabo en el m e s de noviembre 

con una durat ion aprox. dos m e s e s . Lo primero que s e realizo fue 

determinar el a rea y la orientat ion de los corrales, seguido por la compra 

de materiales que s e usaran como maderas , ca laminas , c lavos, 

a lambres, cemento, a rena , etc. P a r a la construct ion de los corra les s e 

contrato un albanil. L o s corra les s e construyeron con paredes de madera , 

techo con ca lamina y piso de piedra ental lada, bebederos y comederos de 

concre te 

S e utilizaron comederos construidos de concreto s imple en las dos 

opuestos de cada corral, s u s d imensiones fueron de 0 .35x1.15x0.20 m de 

ancho, largo y altura respect ivamente. 

S e utilizo bebederos tambien construidos de concreto s imple junto a los 

comederos, s u s d imens iones fueron 0.30x 0.35x 0.20m de ancho, largo y 

altura respectivamente. 

Despues de terminar la construct ion de los cor ra les s e realizo la 

implementacion con viruta para la c a m a , arpi l leras, p last icos, goteras, 

baldes, e s c o b a s , etc. 
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b. Preparacion del alimento 

L a dieta para los animales s e formularon utilizando el programa de Mixit -

2 , posteriormente s e compraron todos los insumos de la ciudad de 

Ch incha, luego se preparo de acuerdo a la formulat ion de la dieta para 

crecimiento de porcinos; de igual manera s e realizo para la dieta del 

engorde. 

L a preparacion de la dieta s e realizo en la granja. S e pesaron los 

macronutrientes con una ba lanza digital de 300Kg de capac idad y los 

micronutrientes con una ba lanza gramera de 5Kg . de capac idad , para 

luego se r mezclado homogeneamente con la lampa de construct ion, el 

alimento s e preparaba cada dos s e m a n a s . 

c - Recepc ion de los an imales y formacion de tratamientos 

Los porcinos fueron traidos de la ciudad de Ch incha a los 30 d ias de 

edad, de pesos homogeneos y del mismo lote, pertenecientes a la granja 

Camote- Ch incha . 

P a r a la l legada de los an imales los corra les fueron implementados con 

cama de viruta, arpi l leras, etc. A la l legada de los an ima les s e le 

suministro agua con v i taminas en platos de arcil la porque el bebedero 

era demasiado grande para el tamano de los an imales y el al imento s e 

suministro en el comedero. 

L a parte libre del corral es taba techada con arpi l leras para protegerlos del 

calor, la parte pre experimental duro 5 d ias , tiempo en el que s e realizo el 

cambio gradual de la al imentacion y adaptacion de los an ima les al c l ima 

de Ayacucho. P a r a adaptar gradualmente a la nueva dieta, s e compro 
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50Kg de alimento que es taban consumiendo con la finalidad de no alterar 

la flora es tomacal de los lechones. 

Durante el proceso de adaptat ion de los an imales s e le administro en el 

agua vitaminas como complejo B, para evitar el s t ress y antibiotico para 

la prevention de problemas infecciosos. 

2.7.2 Etapa experimental 

L a etapa experimental s e inicio a los 36 d ias de edad, con pesos in ic iales 

de 8.5 Kg como promedio. E s t a etapa exper imental duro 17 s e m a n a s , 

culminando a los 154 d ias de edad de los porcinos. 

a. Al imentacion 

E l suministro del alimento s e realizo todos los d ias en dos turnos (6 :00 

a . m. y 3:00 pm) la cantidad de alimento que s e suministro al inicio fue de 

0.500gr/dia/animal y 0.250gr/dia/animal + 0.5Lt/dia/animal para el T - l y T -

II respectivamente. Y cada s e m a n a s e le aumentaba dependiendo al 

consumo de los an imales con la f inalidad de que el consumo s e a a 

discrecion. 

E n lo referente al desperdicio de coc ina fue proporcionado por 4 

restaurantes, es ta materia prima era t ras ladada diar iamente hac ia la 

granja, sin ningun tratamiento previo, solo s e el iminaban todos aquel los 

materiales y objetos que no podrian se r digeridos por los cerdos, entre 

el los se sena la plast icos, papeles, huesos , cubiertos y otros. 

b. Eva luac ion de los parametros product ivos 

L a evaluacion de los parametros productivos s e realizo por tratamientos y 

repeticiones por s e m a n a para gananc ia de peso, consumo de alimento, 
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anotandose los pesos en una f icha de registros, en cambio los otros 

parametros como porcentaje de c a r c a s a , g rasa dorsal , y conversion 

alimenticia s e evaluo al final del trabajo de investigacion. 

E l control de la temperatura s e realizo con un termometro ambiental que 

s e coloco en la case ta de descanso de los porcinos, registrandose la 

temperatura diariamente en horas indicadas ta les como: 07:00 a.m., 

02:00 p.m. y 09:00 p.m., anotandose en una f icha de registro las 

temperaturas encontradas tal como s e muestra en el cuadro 2 . 1 . 

c . Sanidad 

E n el presente trabajo de investigacion s e realizo como medida de 

prevent ion las siguientes act iv idades. 

L a primera s e m a n a s e le administro en s u agua de bebida vi taminas del 

complejo B, como ant i -estresantes en una proportion de 40g / en 20Lt de 

agua, la segunda s e m a n a s e le suministro antibioticos en dos is de 20g / en 

18Lt de agua como prevent ion durante tres d ias , en es ta s e m a n a tambien 

s e realizo la vacunac ion de los an imales contra colera porcina a una 

dosis de 2ml/ animal. 

Posteriormente no s e tuvo mayores inconvenientes en la sanidad de los 

porcinos, m a s que algunos brotes de diarrea en los an imales del 

tratamiento II. 

d. P e s a d o de los an imales 

E l pesado de los an ima les s e realizo cada fin de s e m a n a con el uso de 

una balanza digital de 300 Kg de capac idad, como s e muestra en el 

anexo X I X . 
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2.8. P A R A M E T R O S E V A L U A D O S 

2.8.1. Gananc ia de peso 

L a ganancia de peso s e evaluo semanalmente , pesando los an ima les 

cada fin de s e m a n a a partir de la 4.00pm 

Ganancia de peso = I de peso s e m a n a l e s 

2.8.2. C o n s u m o de alimento 

E l consumo de alimento de los porcinos fue ad libitum, s e agrego alimento 

de acuerdo al consumo. 

P a r a determinar el consumo del alimento en el presente trabajo s e evaluo 

a base de materia s e c a con la finalidad de homogenizar los resultado, 

donde se obtuvo 9 0 % de M S para el alimento ba lanceado y 2 1 % de M S 

para el residuo de cocina, es te proceso s e llevo a cabo en el laboratorio 

de nutrition animal de la escue la de format ion profesional de medina 

veterinaria de la U N S C H . 

C o n s u m o de al imentos = P e s o de al imento por s e m a n a 

(Kg) / semana 

2.8.3. Rendimiento de c a r c a s a 

L a evaluat ion del rendimiento de c a r c a s a s e realizo en el carnal de Quica 

Pa ta para cada tratamiento. S e evaluo pesando la c a r c a s a al gancho y 

las v i sce ras . 

% de c a r c a s a = peso de c a r c a s a al gancho (kg) x 100 

P e s o vivo (kg) 
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2.8.4. G r a s a dorsal 

E l diametro de la g rasa dorsal de midio en el camal despues de haber 

dividido la c a r c a s a de la mitad, para tal fin s e uso regla (cm). 

2.8.5. Convers ion Alimenticia 

E s t e valor nos indica la cantidad de ki logramos de alimento consumido 

para producir un kilogramo de peso vivo. L a conversion al imenticia s e 

determino tomando los datos del consumo de alimento s e m a n a l y la 

ganancia de peso semana l . Usando la siguiente formula: 

C.A. = Consumo de alimento totales (kg) 

G a n a n c i a de peso (kg) 

2.8.6. Retribucion E c o n o m i c a 

S e calculo la retribucion economica de cada tratamiento, tomandose en 

cuenta el costo de la adquisicion de los an imales, el consumo de alimento 

total por tratamiento, precio por kg de alimento, el costo de las 

instalaciones, costo de la san idad y mano de obra. L a utilidad y la 

rentabilidad est imada, s e calculo a t raves de la siguiente expres ion: 

Utilidad = Ingresos - C o s t o s 

Indice de Rentabil idad (%) = Ut i i idad/Costos xlOO 

Donde: 

C o s t o s = Precio del alimento (Kg. ) x Cant idad de alimento consumido 

del 

Lote (Kg. ) + precio de los animales+ mano de obra+ san idad 

+ depreciat ion. 
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Ingresos = Precio de venta de los porcinos (kg.) x peso (kg) 

2.9 D I S E N O E S T A D I S T I C O 

E l experimento s e condujo con el D iseno Completamente Randomizado, 

s e obtuvo anal is is de var ianza del gananc ia de peso, porcentaje de 

ca rcasa , espesor de la g rasa dorsal , a s i tambien s e realizo la regresion 

lineal y la prueba de promedios de Duncan para consumo de alimento, 

g rasa dorsal y convers ion al imenticia. L a unidad experimental estuvo 

conformada por 3 porcinos, 2 repeticiones y 2 tratamientos. S e utilizaron 

tambien graficos de tendencia para gananc ia de peso, consumo de 

alimento y conversion al imenticia en funcion del tiempo en s e m a n a s , as i 

como tambien la estadist ica descript iva. 
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C A P I T U L O III 

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

L o s resultados del experimento s e presentan en cuadros y graf icos en 

donde s e muestran el comportamiento de los parametros productivos, 

tratando de encontrar las re laciones y di ferencias, c a u s a y efecto de c a d a 

uno de los tratamientos. P a r a los cua les los resul tados es tan ordenados 

de la siguiente manera . 
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3.1 C o n s u m o de alimento 
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Grafico N° 3.1. Tendencia del consumo semanal acumulado del 
alimento. 

E n el grafico n° 3 .1 . s e observa la tendencia del consumo de alimento de 

los dos tratamientos y en el Cuadro N° 3.1 se deduce que los lechones 

alimentados con alimento balanceado al 100% obtuvieron mejores 

resultados, con consumo promedio de 217.8Kg y 219.4Kg para el T-ll ( 

lechones con alimentacion mixta), en las 17 semanas de engorde. Al 

realizar el analisis de la prueba T para la variable consumo de alimento, 

no se encontro diferencia estadfstica, solo existe diferencias numericas 

del T-l con respecto al T-ll como se observa en el Grafico N° 3.2; esto 

significa que el sistema de alimentacion evaluada no afecta al variable 

consumo de alimento. Los resultados obtenidos son superiores al trabajo 

realizado en Ayacucho por Barja (1990) quien comparo alimento 

balanceado comercial "purina" con dos dietas locales en gorrinos hibridos 

en crecimiento, reportando lo siguiente; consumos de alimento promedio 

acumulado fueron de 103.98, 92.33 y 76.94Kg. Para el T- l , T-lll, T-ll 

respectivamente, Es ta diferencia de resultados s e debe a que el tiempo 
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de engorde que utilizo Ba r ja (1990) e s solo de 9 s e m a n a s a partir del 

destete que fue a los 4 5 d ias de edad en comparacion del presente 

trabajo que duro 17 s e m a n a s y que s e obtuvo 217 .8Kg y 219 .4Kg para el 

T- l y T- l l , como s e observa en el cuadro n° 3 . 1 . A s i mismo los resultados 

son similares a los reportados por Gal indo (1983) E n su exper imentat ion 

conducida en la U N S C H determinando los parametros tecnicos en 

engorde de gorrinos, que el consumo promedio acumulado del alimento 

fue 220.664ki los/cerdo. 

Cuadro 3 . 1 . Consumo de alimento promedio acumulado en las 17 

s e m a n a s de trabajo de los dos s i s temas de al imentacion 

Semana Balanceado 
(Kg/MS) 

Mixto 
Kg/MS) 

1 ' 3.0 2.7 

2 7.5 6.7 

3 11.8 10.8 

4 16.7 15.4 

5 22 .7 21.2 

6 30.1 28.1 

7 39.3 37.0 

8 49 .3 46 .2 

9 60.6 57.7 

10 73.0 69.9 

11 87.2 84.2 

12 103.0 100.2 

13 121.9 118.9 

14 142.4 140.0 

15 165.9 165.2 

16 190.9 191.0 

17 217.8 219.4 
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Balanceado Mixto 

Grafico N° 3.2. Consumo de alimentos acumulado en las 17 semanas de 
trabajo de investigacion. 

Considerando el resultado que figura en el parrafo anterior s e puede 

decir que la diferencia de consumo de alimento acumulado reportado por 

Galindo (1983) son mejores que los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, debido a que los gorrinos fueron alimentados con 5 % de su peso 

vivo/di'a /animal y si se observaba desperdicio de alimentos en aigunas 

etapas del trabajo lo redujo hasta en 4% del peso vivo diario. 
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3.2 G a n a n c i a de p e s o 
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O Balanceado 

Grafico N° 3.3 E I grafico muestra la tendencia de los incrementos de 
peso promedio semanal. Mollepata 2750 m.s.n.m 

El Grafico N° 3.3. detalla la tendencia de peso vivo en las 17 semanas de 

trabajo de investigation, donde s e inicio con peso vivo promedio de 8.62 

y 8.53 kg (36 dias de edad); para el T-l y Til respectivamente; segun el 

Grafico N° 3.4, el tratamiento que obtuvo mejor resultado en la obtencion 

del peso final fue el T-l (100% de alimento balanceado), con 85.1 kg de 

peso vivo promedio, con un incremento promedio total de 76.48 Kg; 

mientras que el T-ll (mixto) obtuvo 79.7Kg cuyo incremento de peso fue 

de 71.17Kg, al realizar el analisis estadistico ANVA no s e observa una 

diferencia estadistica significativa (p^0.05) solo existe una ligera ventaja 

numerica para el alimento balanceado como s e observa en el Cuadro N° 

3.2. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo s e mostraron mejores a 

comparacion con los trabajos de Bar ja (1990) conducidos en huamanga a 

2750 m.s.n.m; trabajo titulado engorde gorrinos en crecimiento, usando 

un balanceado comercial "purina" y dos locales, quien reporto un peso 

vivo promedio final de: 54.9; 38.6 y 4 8 . 8 K g ; para el T - l , T - l l y T - III 

respect ivamente. E s t o s resultados favorables al presente trabajo de 

investigacion son porque el t iempo de engorde duro 17 s e m a n a s , 

mientras Bar ja (1990) trabajo en 9 s e m a n a s . 

A s i mismo, los resul tados que reporta Gal indo (1983) quien ha evaluado 

los parametros tecnicos en el engorde de hembras y machos cast rados 

cuyo peso vivo final promedio fue de 87.66 kg desde la 6ta; has ta la 

26va . S e m a n a ; obtuvo un incremento de peso 77.36 kg. E s t o s datos son 

inferiores con los resul tados obtenidos en el presente trabajo de 

investigacion, la di ferencia s e debe a que en el presente trabajo s e utilizo 

animales de genet ica y Gal indo (1983) an imales de genet ica media y en 

mayor tiempo. 
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Cuadro 3.2. P e s o semana l promedio acumulado de los dos s i s temas de 

alimentacion. 

Semana 
Peso 

Semanal 
(Kg) 

Peso 
manal (Kg) 

1 11.05 10.65 

2 13.55 12.58 

3 16.5 14.86 

4 18.2 17.12 

5 23.2 20.9 

6 28.4 25 .33 

7 33.4 30.08 

8 38.25 33.95 

9 42 .3 37 .63 

10 46 .15 41 .21 

11 51.5 44 .15 

12 55.8 47 .27 

13 61 .65 54.7 

14 68 .65 62 .83 

15 73.8 67.96 

16 80.7 73 .75 

17 85.1 79.7 

Fuente : elaboracion propia. 

E n el A N E X O II. muestra el anal is is de va r ianza (ANVA) de la gananc ia 

de peso vivo al final del experimento donde no ex is te di ferencia 

estadist ica signif icativa (p<0.05) entre los dos tratamientos, esto indica 

similar respuesta en el peso vivo por el uso del tratamiento; alimento 

balanceado frente al al imento mixto ( ba lanceado y residuo de coc ina) . 
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Ademas s e observa un alto coeficiente de variacion que muestra una 

regular precision de esta variable. 

Balanceado Mix to 

Tratamientos 

Grafico N° 3.4. Promedio de pesos vivos alcanzado al final del 
experimento. Mollepata 2750 m.s.n.m 

El Grafico N° 3.4. muestra que no existe diferencia estadistica entre los 

tratamientos en el promedio del peso vivo al final del experimento. Sin 

embargo, existe una ligera ventaja numerica para el T-l (alimento 

balanceado). Esto significa que los dos tratamientos responden mejor al 

tipo de alimentacion utilizada en el presente trabajo. 
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3.3 C o n v e r s i o n al imenticia 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

• Balanceado • Mixto 

Grafico N° 3.5. L a tendencia de la conversion alimenticia de los dos 
tratamientos. Mollepata 2750 m.s.n.m. 

E n el Grafico N° 3.5. s e observa la tendencia de la conversion alimenticia 

promedio en relacion a los dos tratamientos. Al realizar el analisis 

estadlstico de la prueba "t" refleja un efecto no significativo 

estadisticamente (p£0.05) entre los tratamientos para la variable 

conversion alimenticia; teniendo como resultado para el T-l con 2.69 

frente al tratamiento T-ll con 2.85. Sin embargo el tratamiento T-l e s la 

que numericamente muestra mayor ventaja respecto al tratamiento II, 

como s e observa en el Grafico N° 3.6; lo cual estarfa evidenciando que 

con este sistema de alimentacion los rendimientos productivos serlan 

superiores dado que s e estan conjugando el consumo de alimento y su 

impacto sobre el incremento de peso y la conversion alimenticia. Desde el 

punto de vista numerico el T-ll presento una menor eficiencia en la 

conversion, e s decir necesito consumir una mayor cantidad de alimento 

para ganar 1 Kg de peso vivo 
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Los resultados del presente experimento son similares al trabajo 

realizado por Galindo, (1983) quien obtuvo 2.88 de C.A; este resultado 

tambien e s similar al que reporta Cadillo (2008) quien sostiene que la 

C .A en cerdos enteros e s de 2.75 a 2.94. 

Balanceado Mixto 

Grafico N° 3.6. indice de conversion alimenticia promedio de los dos 
tratamientos. Mollepata 2750m.s.n.m. 
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Cuadro 3.3. Consumo de alimento acumulado, gananc ia de peso y 
conversion alimenticia promedio en las 17 s e m a n a s de estudio. 

iemana Balanceado 
(Kg/MS) 

Peso 
smanai 

(Kg) 

CA 
Mixto 
Kg/MS) 

Peso 
semanal 

(Kg) 

CA 

1 3.0 11.05 0.27 2.7 10.65 0.25 

2 7.5 13.55 0.55 6.7 12.58 0.53 

3 11.8 16.5 0.71 10.8 14.86 0.72 

4 16.7 18.2 0.91 15.4 17.12 0.89 

5 22.7 23.2 0.97 21.2 20 .9 1.01 

6 30.1 28.4 1.05 28.1 25.33 1.10 

7 39.3 33.4 1.17 37.0 30.08 1.23 

8 49.3 38.25 1.28 46.2 33.95 1.36 

9 60.6 42 .3 1.43 57.7 37.63 1.53 

10 73.0 16.15 1.58 69.9 41.21 1.69 

11 87.2 51 .5 1.69 84.2 44.15 1.90 

12 103.0 55.8 1.87 100.2 47.27 2.11 

13 121.9 31.65 1.97 118.9 54.7 2.17 

14 142.4 38.65 2.07 140.0 52.83 2.22 

15 165.9 73.8 2.24 165.2 37.96 2.43 

16 190.9 80.7 2.36 191.0 73.75 2.58 

17 217.8 85.1 2.61 219.4 79.7 2.85 

Fuente: elaboracion propia 

A l comparar las convers iones al imenticias s e encuent ra concordanc ias y 

a la vez d ivergencias con otros estudios, producto de las di ferencias en 

las raciones emp leadas en cada caso , distintas condic iones ambienta les, 

l inea genet ica, manejo, etc. Q u e influyeron directa o indirectamente e n la 

performance del an imal . 



E n tal sentido el resultado del presente trabajo e s similar al que reporto 

Galindo (1983) quien obtuvo 2.88 C .A engordando machos y hembras en 

s u trabajo de investigacion realizado en Ayacucho, mientras 

Cadillo(2008) sostiene que la C A en cerdos enteros a nivel de la costa e s 

de 2.75 - 2.94. 

3.4 Porcentaje de c a r c a s a 
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Balanceado Mixto 

Raciones alimenticias 

Grafico N° 3.7. S e muestra el porcentaje de carcasa para los dos 
sistemas de alimentacion. Mollepata 2750 m.s.n.m. 

E n el Grafico N° 3.7. s e presenta los rendimientos de carcasa promedio 

en relation a los dos tratamientos, s e observa que las diferencias 

numericas no suelen ser resaltantes entre una u otro tratamiento dado 

que estas fluctuan entre 75.10% y 74.2% de rendimiento, tal como s e 

observa en el cuadro n° 3.4; este resultado estaria indicando que la 

influencia de los sistemas de alimentacion evaluadas no incide en los 

rendimientos de carcasa . 
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L o s resultados obtenidos en el presente trabajo s e muest ras inferiores 

en comparacion a los reportados por Gal indo (1983) ; quien obtuvo 

7 7 . 8 2 % en trabajo real izado en la U N S C H , determinando los parametros 

tecnicos en gorrinos de engorde utilizando al imentos ba lanceados ; es ta 

diferencia podria se r a que Gal indo (1983) ; alargo el t iempo de engorde a 

26 s e m a n a s , donde los an imales tiende a engrasarse , pero son s imi lares 

a los mencionados por Cadi l lo, (2008) quien sost iene que el porcentaje 

de c a r c a s a es ta entre 74 a 7 8 % . 

Cuadro N° 3.4. Datos del porcentaje de c a r c a s a para los dos tratamientos 

TRATAMIENTO 1 
ANIMAL PESO PESO DIFERENCIA CARCASA 

VIVO CARCASA (Kg) (%) 
(Kg) (Kg) 

1 90 67 23 74.4 
2 66 48 18 72.7 
3 75 54 21 72.0 
4 91 71 20 78.0 
5 92 71 21 77.2 
6 96 73 23 76.0 
PROMEDIO 84.6 64 21 75.10 

TRATAMIENTO II 
ANIMAL PESO PESO DIFERENCIA CARCASA 

VIVO CARCASA (Kg) (%) 

(Kg) (Kg) 
1 85 62 23 72.9 
2 83 60 23 72.3 
3 80 62 18 77.5 
4 95 72 23 75.8 
5 68 50 18 73.5 
6 60 44 16 73.3 
PROMEDIO 78.8 58.3 20.2 74.2 

Fuente: elaboracion propia 
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E n el A N E X O III. muestra el analisis de varianza (ANVA) del porcentaje 

de carcasa , donde s e detalla que no existe diferencia estadistica 

significativa entre los dos tratamientos en estudio, existe un coefidente 

de variacion en las repeticiones que nos indica una regular precision y 

esta proporcionado por varios factores como el peso inicial, control del 

consumo de alimento, linea genetica, y otros factores dentro del manejo 

del animal. 

3.5 G r a s a dorsal 

Balanceado Mixto 

Tipo de alimento 

Grafico N° 3.8. Grasa dorsal alcanzada por los animales al final del 

experimento en las dos raciones en evaluation. Mollepata 2750 m.s.n.m 

E n el Grafico N° 3.8 s e observa que existe una diferencia estadistica 

significativa (p^0.05) entre los tratamientos T-l; T-ll con 1.1 y 1.9cm 

respectivamente. E l T-ll muestra mayor ventaja numerica respecto al T-l; 

tal como s e observa en el Grafico N° 3.8. Lo cual estaria evidenciando 

que con este sistema de alimentacion mixta los animales tienden a 
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engrasarse debido al desequilibrio de carbohidratos en los residuos de 

cocina. Los resul tados son inferiores a los reportados por Gal indo (1980) 

quien obtuvo en promedio de 3.18 cm. es ta diferencia s e debe a que los 

animales en mayor tiempo de engorde t ienden a engrasa rse por la edad 

y tambien tiene que ver mucho la genet ica de los an imales . A s i mismos 

son casi s imi lares a los reportados por Cadil lo (2008) , quien sost iene que 

el espesor de la g rasa dorsal en cerdos enteros es ta entre 1.5 a 1.8. cm. 

Cuadro 3.5. Datos de la g rasa dorsal promedio en (cm) para los dos 

tratamientos 

N2 DE ANIMALES TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO II 

(cm) (cm) 

1 1.2 1.2 

2 1 1.8 

3 1 2 

4 1.2 2.3 

5 1.2 2 

6 1 1.8 

PROMEDIO 1.1 1.9 

Fuente: e laboracion propia. 

L a diferencia de los resultados s e debe a la edad y la l inea genet ica de 

los porcinos del presente trabajo; tambien a que el autor tuvo an ima les 

c ruzados y el t iempo que duro su trabajo. 
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3.6 A N A L I S I S E C O N O M I C O D E L T R A B A J O D E I N V E S T I G A C I O N . 

P a r a la determinat ion del anal is is economico de los tratamientos 

evaluados, s e est imo s u s respect ivas util idades y rentabil idades. P a r a tal 

efecto, s e determinaron los costos de al imentacion del lote incurridos 

durante la f ase de crecimiento y engorde, a d e m a s del precio de compra 

de los animales. 

Los Cuadros N° 3.6; 3.7 respect ivamente detalla todo los costos del 

trabajo de investigacion para los tratamientos; los ingresos fueron 

estimados mediante el precio de venta de los an imales a las 17 s e m a n a s 

de edad. 

L a utilidad y la rentabilidad est imada, s e calculo a t raves de la expresion 

que observa en la P g . N° 4 5 . 

Cuadro 3.6. Ana l i s is economico de 6 an ima les del T - l con alimento 

balanceado. Mollepata 2750 m.s.n.m 

Unidad Cant idad Prec io C o s t o 

A C T I V I D A D E S De Unitario total 

Medida (SI.) (SI.) 

C O S T O S D I R E C T O S 3534.40 

Costo de alimento kg (M.S) 1296.00 1.40 1814.40 

Precio animal Unidad 6.00 195.00 1170.00 

Manejo del animal Jorna l 10.00 15.00 150.00 

San idad As is tenc ia 5.00 20 .00 100.00 

Instalaciones (depreciado) m e s 4.00 75 .00 300.00 

Fuente: elaboracion propia. 
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E n el Cuadro N° 3.6 y 3.7. s e presenta la respuesta economica de los dos 

tratamientos. S e observa que las util idades en relacion con el costo 

evidencian di ferencias estad is t icamente signif icativas, (p<0.05) entre los 

tratamientos en donde s e observa que el tratamiento que obtuvo mejores 

utilidades e s el tratamiento (T- l l ) con S / 700.50 y el tratamiento (T- l ) con 

S / 308.10; con una rentabilidad de 2 4 . 9 6 % y 8.72%° respect ivamente. 

E n donde el costo de produccion de un kilo de peso vivo e s de SI. 6.97 y 

S / . 5.95, para el T - l ; T- l l respect ivamente. 

Cuadro 3.7. Ana l is is economico de 6 an imales del T- l l con alimento 

mixto. Mollepata 2750 m.s.n.m 

Unidad Cant idad Prec io C o s t o 

A C T I V I D A D E S De Unitario total 

Medida (SI.) (SI.) 

C O S T O S D I R E C T O S 2806.03 

Costo de alimento 

(balanceado) kg (M .S) 658 .20 1.40 921.48 

Costo de alimento ( R e s . 

cocina) kg (M .S) 658.20 0.25 164.55 

Precio animal Unidad 6.00 195.00 1170.00 

Manejo del animal Jorna l 10.00 15.00 150.00 

Sanidad As is tenc ia 5.00 20 .00 100.00 

Instalaciones (depreciado) Unidad 4 75 .00 300.00 

Fuente: elaboracion propia. 
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L a depreciacion de las instalaciones s e hallo dividiendo el costo total de 

la instalacion con el tiempo de duracion de la misma, en es te caso s e 

calculo tres ahos. Obteniendo a s i un costo anual para luego saca r el 

costo mensua l . Luego el costo mensua l s e multiplica con el tiempo de 

duracion del trabajo de tes is obteniendo S / . 300.00 para cada tratamiento. 
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Cuadro 3.8. R e s u m e n de los costos, utilidad bruta y rentabilidad. E n los dos tratamientos eva luadas 

T R A T A M I E N T O S Costo Rdto/ kg Valor de venta( 

kg) 

Valor 

Venta 

SI 

Utilidad 

Bruta 

SI 

Renta 

% 

c a r c a s a v i s c e r a s c a r c a s a v iscera 

B A L A N C E A D O 3534.4 382.5 5 10.0 3.5 3842.5 308.1 8 .72% 

MIXTO 2806.03 348.9 5 10.0 3.5 3506.5 700.5 24.96%) 

Fuente : elaboracion propia. 
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C A P I T U L O IV 

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 

4.1 C O N C L U S I O N E S 

E n base a los resultados obtenidos y a las condic iones que primaron en la 

fase experimental, s e concluye: 

1 . E n la eva luac ion del consumo acumulado de al imento con 217.8 Kg 

(MS) , gananc ia de peso con 85.1 Kg , convers ion al imenticia de 2.6 C A y 

espesor de la g rasa dorsal con 1.1cm, el mejor resultado s e obtuvo con 

el tratamiento I ( lechones al imentados con ba lanceado) . 

2. E n el ana l is is economico y al hacer la eva luac ion de signif ication 

entre los dos tratamientos s e concluye, que mejor merito economico tuvo 

el tratamiento II ( lechones al imentados con mixto) con S / . 700.5 de 

utilidad y una rentabilidad de 24 .96%. 
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4.2. R E C O M E N D A C I O N E S 

Teniendo en consideracion los resultados obtenidos en el presente 

experimento s e recomienda lo siguiente: 

1 . S e recomienda real izar t rabajos s imi lares en otras e p o c a s del ano 

para as i constatar los resul tados obtenidos en el presente trabajo. 

2. E s factible real izar el engorde de cerdos con una al imentacion 

mixta (balanceado + residuo de cocina) en la zona de Ayacucho , por s u 

aceptable rentabilidad; recomendandose la c r ianza en las condiciones 

tecnicas regulares. 

3. S e recomienda una se lecc ion adecuada de objetos no comest ib les 

previa alimentacion a los an imales . 

4 . S e recomienda tener lechones de buen peso al iniciar e l engorde, 

y a que esto repercute en una gananc ia mayor al momento del beneficio. 
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A N E X O I: CUADRO DE DATOS D E GANACIA DE P E S O VIVO SEMANAL (Kg) PARA L O S DOS TRATAMIENTOS 

S E M A N A S 

R E P . P I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

1 6 . 2 8 . 5 1 0 . 5 1 3 . 5 1 4 . 8 1 8 . 5 2 3 2 7 . 5 3 2 3 6 3 9 4 1 4 5 . 8 4 9 5 4 5 8 6 2 6 6 . 5 

n 

2 9 1 1 . 5 1 4 . 5 1 6 1 8 . 5 2 5 . 2 3 1 3 5 3 8 . 5 4 2 . 5 4 6 . 5 5 0 5 3 . 1 5 5 7 6 2 6 8 7 2 7 5 . 2 

1
IE

N
T

I 

3 9 . 1 0 1 1 . 9 1 4 . 5 1 6 1 8 2 4 . 2 2 9 3 6 4 0 4 4 4 8 5 4 5 8 . 9 6 4 7 0 7 7 8 5 9 0 

A
T

A
 IV

 

4 1 0 . 9 5 1 3 1 6 1 8 . 5 2 1 . 4 2 8 . 5 3 4 . 2 3 9 4 4 4 8 5 2 5 7 6 1 6 7 7 4 8 0 8 5 90.8 

oc 
H 5 8 . 5 1 1 1 3 . 8 1 6 1 8 2 0 2 6 3 0 3 6 . 5 4 0 . 5 4 4 . 5 5 3 5 7 6 4 7 3 7 9 9 2 92 

6 8 1 0 . 5 1 2 1 6 . 2 1 8 . 5 2 3 2 7 . 5 3 3 3 8 . 8 4 2 . 8 4 6 . 8 5 4 5 9 6 9 7 9 8 1 8 8 96 

Promedio/semana 8.63 11.05 13.55 16.5 18.2 23.2 28.4 33.4 38.25 42.3 46.15 51.5 55.8 61.65 68.65 73.8 80.7 85.1 

1 9 1 0 . 6 1 1 . 5 1 4 . 5 1 6 . 5 2 1 2 6 2 9 3 3 . 8 3 7 . 8 4 1 . 8 4 6 5 0 . 2 5 8 6 6 7 5 8 1 8 4 

2 8 1 0 . 8 1 3 1 4 . 8 1 6 . 3 2 0 2 5 3 0 3 5 . 4 3 9 . 4 4 3 . 5 4 6 4 8 5 5 6 3 7 1 7 8 8 0 

n 
3 9 . 5 1 2 . 2 1 4 . 5 1 6 . 5 1 8 . 8 2 3 . 5 2 8 3 4 3 7 4 1 4 5 4 7 5 0 5 9 6 9 6 9 7 5 8 9 

IIE
NT

I 

4 10 12.3 15.5 19.3 22.5 27.5 32 38 42.5 46.5 50.5 55.8 62 70 78 84 89 95 

AT
AI

V 5 7 9 10 11 12.8 15.5 18.9 24.5 27.8 31.8 35.8 39 41 48 56 60 64.5 70 

en 
y- 6 8 9 11 13 15.8 18 21.9 25 27.3 29.3 30.8 31.2 32.5 38 45 49 55 60 

Promedio / 

semana(Kg) 

8.S6 10.65 12.58 14.86 17.12 20.9 25.33 30.08 33.95 37.63 41.21 44.15 47.27 54.7 62.83 67.96 73.75 79.65 

Fuente: elaboracion propia. 
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A N E X O II . Cuadro de anal is is de var ianc ia del peso vivo final de los dos 

tratamientos. Mollepata 2750 m.s.n.m 

F. Variacion G L S C CM F c Pr>F 

Alimentos 1 88 88 0.59 0.46 n s 

Error 10 1488 149 

Total 11 1576 

C.V. = 1 4 . 8 % 

Fuente: elaboracion propia. 

A N E X O III. Cuadro de anal is is de var ianc ia del peso de c a r c a s a de los dos 

tratamientos. Mollepata 2750 m.s.n.m 

F. Variacion G L S C CM F c Pr>F 

Alimentos 1 96 96 0.93 0.357 n s 

Error 10 1035 104 

Total 11 1132 

= 16.7 % 

Fuente: elaboracion propia. 
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A N E X O IV. R e c e p c i o n de materiales c o m o roil izos, c intas , ca laminas , 

a lambres , etc. para la const rucc ion de corra les . 

A N E X O V. C o n s t r u c c i o n de corra les , en la imagen s e observa al albanil 

co locando las paredes de madera. 
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A N E X O VI. F inal izando la const rucc ion de los corra les , en la imagen 

s e o b s e r v a c a s i el 90% de los corra les a c a b a d o s . 
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A N E X O VIII. S e l e c c i o n de an imales para el presente trabajo de 

invest igacion, en la imagen s e observa l echones de recria de 30 d ias de 

edad que fueron destetados a los 23 d ias . 

A N E X O IX. L legada de an imales , e n la imagen s e o b s e r v a l echones 

a lo jados en tres corra les , para el periodo de adaptacion. 
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A N E X O X. Preparacion de alimento balanceado, en la imagen s e 

observa los i n s u m o s que s e usaron para la mezcia de dieta que s e 

utilizo en el trabajo de invest igat ion. 

A N E X O XI . E n la imagen s e o b s e r v a los adit ivos y promotores de 

crecimiento u s a d o s en la mezcia de al imento ba lanceado. 
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A N E X O XII. Mezcia homogenea de los i n s u m o s uti l izados e n la dieta 

experimental , en la imagen s e o b s e r v a la mezc ia de i n s u m o s c o n la 

ayuda de una lampa de const rucc ion . 

A N E X O XIII. P r o c e s o de embolsado de alimento ba lanceado, en la 

imagen s e observa el e n s a c a d o del al imento para s u posterior 

a lmacenamiento 
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A N E X O XIV. E n la imagen s e observa el res iduo de c o c i n a que s e utiliz6 

en el trabajo de invest igacion para el tratamiento II. 

• 

< 

4 

A N E X O XV. Per iodo de adaptacidn de los an imales , en la imagen s e 

observa animales antes del trabajo de invest igacion separado en d o s 

corra les para la respect iva adaptacidn a la dieta y c o m o tambien al 

ambiente de A y a c u c h o . (Etapa pre- experimental) 
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A N E X O XVI. E n la imagen s e observa las pr imeras s e m a n a s del trabajo 

de invest igaci6n. E tapa experimental (animales del tratamiento II) 

A N E X O XVII. E tapa experimental 4ta s e m a n a (animales del tratamiento 

I), en la imagen s e observa el c o n s u m o de al imentos de los animales 

del tratamiento I. 
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A N E X O XVIII. E n la imagen s e observa en c o n s u m o de al imento de los 

an imales en la octava s e m a n a del trabajo de invest igacidn de los dos 

tratamientos, a la derecha s o n animales del tratamiento I. y al fondo s e 

o b s e r v a an imales del tratamiento II 

Tambien en la imagen se observa la diferencia del jamon de los animales del 

tratamiento II 
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A N E X O XIX. E n la imagen s e observa la balanza digital que s e utilizo 

para el pesado s e m a n a l de los animales y el brete que s e cons t ruyo 

para facilitar el manejo de los an imales 
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A N E X O XX. E n la imagen s e observa los trabajos rutinarios de todos 

los d ias durante el t iempo que duro el presente trabajo de invest igacion 

que e s la l impieza de los corra les , bebederos y c o m e d e r o s 

E n la imagen tambien se observa la calidad del jamon de los animales del 

tratamiento I. 
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A N E X O XXI. E tapa experimental 12va s e m a n a (animales del 

tratamiento I y II respect ivamente) , en la imagen s e observa el 

c o n s u m o de al imento de los an imales 
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A N E X O XXII. S e observa a los animales en la 13va s e m a n a (animales 

del tratamiento I y II respect ivamente) del trabajo de invest igacidn 
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A N E X O XXIII. E n la imagen s e observa an imales a los 14va s e m a n a 

(animales del tratamiento I y II respect ivamente) del trabajo de 

invest igacion 
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A N E X O XXVI . S e observa an imales del tratamiento I en la ultima 

s e m a n a del engorde en el presente trabajo de invest igacion y tambien 

s e o b s e r v a el a c a b a d o de los an imales c o n buena presenc ia de 

j a m o n e s 

#5 
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A N E X O XXVII . A los a los 17 s e m a n a s de engorde s e realizo en 

beneficio de los animales , en la imagen s e observa el t raslado de los 

an imales al camal 
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A N E X O XXVIII. E n la imagen s e observa el beneficio y posterior oreo 

de los an imales en el camal de Q U I C A P A T A . 

87 



A N E X O XXIX. E n la imagen s e observa el pesa je de los an imales 

benef ic iados para obtencidn del porcentaje de c a r c a 
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