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I. INTRODUCCION 

La Stevia rebaudiana Bertoni, tambien llamada "yerba dulce", es una ptanta arbustiva 

semiperenne nativa de la region tropical de Sudamerica, ha sido usada desde hace 

siglos como edulcorante y como planta medicinal. Industrialmente se extraen dos 

productos edulcorantes solubles de importancia comercial: el Steviosido y el 

Rebaudiosido A. Las propiedades de la estevia son excelentes frente a las de otros 

edulcorantes, teniendo en cuenta su bajo contenido calorico, gran estabilidad frente a 

las altas temperaturas, la acidez y la alcatinidad, no es fermentable y ademas, tiene 

poder bactericida y antimicotico io cual permite extender la vida util de los productos 

en donde se utiliza. Dentro de la medicina botanica las hojas de estevia se utilizan en 

el tratamiento de la diabetes como regulador del azucar en la sangre. 

La estevia incrementa el apetito en los animales a traves de su sabor, este efecto se 

ve en todas las categon'as y estados productivo de los animales (lactancia destete, 

engorde, etc). De esta manera se incrementa el peso del animal y se acelera su 

acabado o engorde. Las propiedades y bondades atribuidos a la estevia se revelan en 

un aumento del metabolismo mejorando la calidad de came y el peso en menor 

tiempo (Rojas, 2009). 

La crianza comercial de cuyes, dependiendo de la escala en que se realice es 

rentable, con el pasar de los anos el consumidor se ha vueito cada vez mas exigente 

con el peso del producto, lo cuai ha llevado a los productores a producir animales de 

un peso promedio que varia entre 850g y 1200g dependiendo para que lo desee el 

consumidor. Esta situation ha creado cierta preocupacion en los productores y 

nutricionistas ya que se ha observado que los animales se estancan en cierto peso, 

algunos no llegan ai peso a la edad esperada y el porcentaje que alcanza el peso de 

mercado es muy bajo. La alimentacion es uno de los factores de la produccion de 

mayor importancia en el proceso productivo, ya que representa mas del 50% de los 

costos totales de produccion en la explotacion pecuaria. 
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Por lo tanto en el presente estudio se planted los siguientes objetivos: 

1. Determinar los parametros productivos como ganancia de peso, consumo de 

alimento, ganancia de peso, conversion alimenticia, rendimiento de carcasa en 

cuyes de engorde alimentados con diferentes niveles de estevia en polvo en 

sus raciones. 

2. Determinar el nivel de glucosa sanguinea en cuyes alimentados con diferentes 

niveles de estevia en polvo en sus raciones. 

3. Determinar el porcentaje de grasa en la carcasa en cuyes alimentados con 

diferentes niveles de estevia en polvo en sus raciones. 

4. Determinar el merito economico en cuyes alimentados con diferentes niveles 

de estevia en polvo en sus raciones. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. E L CUY (Cavia porceUus) 

Segun Chauca (1997), el cuy es una especie domestica que se explota en cautiverio 

en muchos paises latinoamericanos, desde la epoca de las conquista ha constituido 

una fuente alimenticia y economica muy importante. La distribution de la poblacion de 

cuyes en el Peru y Ecuador es amplia, se encuentra en casi la totalidad del territorio, 

mientras que en Colombia y Bolivia su distribution es regional y con poblaciones 

menores. En cuanto a las condiciones climaticas, los cuyes pueden encontrarse desde 

la costa o el llano hasta alturas de 4500 m.s.n.m. y en zonas tanto frias como calidas. 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbivora, su ciclo 

reproductive, la facilidad de adaptation a diferentes ecosistemas y su alimentation 

versatil que utiliza insumos no competitive^ con la alimentation de otros 

monogastricos. 

El cuy es una especie originaria de los Andes. La poblacion de cuyes se encuentra 

distribuida en todo el Peru, donde son criados para aprovechar su carne en la 

alimentation humana. EI cuy es un animal benefico para el hombre aprovechando su 

carne de muy rico y excelente calidad. Su rusticidad, facil manejo y rapida 

reproduction han hecho que la crianza de cuyes se haya mantenido desde epocas 

muy antiguas hasta nuestros dfas (Chauca, 1997). 

La alimentation es uno de los factores de la production de mayor importancia en el 

proceso productivo, ya que representa mas del 50% de los costos totales de 

production en la explotacion pecuaria. Por esto, cualquier variation en los costos de 

alimentation repercute fuertemente en los costos totales, pudiendo significar el exito o 

fracaso de la empresa. Los nutrientes requeridos por el cuy son similares a los 

requeridos por otras especies domesticas y estan constituidos por agua, aminoacidos, 
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energia, acidos graso esenciales, minerales y vitaminas. Cuantitativamente, sin 

embargo, las necesidades relativas de los nutnentes dependen de la edad, genotipo 

estado fisioiogico y medio ambiente al que estan sujetos los animates (INIA, 1996). 

2.1.1.TAXONOMIA 

Reino : Animal 

Phylum 

Sub phylum 

: Chordata 

: Vertebrata 

Clase : Mammalia 

Orden : Rodentia 

Familia : Caviidae 

Genero : Cavia 

Especie : Cavia porcellus 

Nombre vulgar : cuy, cobayo 

2.1.2. MANE J O DEL C U Y 

Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe hacerse precozmente, 

esto se reaiiza desde los 12 hasta los 21 dias de edad, el numero de crias por camada 

influye en el peso y sobrevivencia de los gazapos. El sexado consiste separar por sexo 

a los gazapos y agrupar en lotes de diez a los machos y quince en las hembras, de 

forma uniforme en edad y peso. A simple vista no es facil determinar el sexo; por ello 

debe coger el animal y revisar los genitales (Chauca, 1997). 

Chauca (1999), senala que la etapa de engorde comienza a partir de la cuarta semana 

de edad, hasta la edad o peso de comertializacion, entre 1.000 - 1.200 gramos, las 

que se obtiene entre la novena y decima semana de edad. Se debera ubicar lotes 

uniformes en edad y sexo. No debe prolongarse esta etapa porque provoca un 

engrosamiento de la carcasa; los cuidados necesarios que se consideran del cuy a 

pesar de ser un animal muy rustico puede sufrir enfermedades, deficiencias 

nutricionales y para la prevention recomienda lo siguiente. 

• Realizar limpiezas diarios de las instalaciones. 

• Observation general del galpon al inicio del dia. 

• Suministrar el alimento a voluntad de acuerdo a la cantidad de animates 

existentes en la jaula o poza. 

• Abastecer de balanceado para todo el ciclo productive 

• Desparasitacion interna y externa de los animates. 

• Manejo adecuado de bioseguridad. 
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2.1.2.1 Instalaciones y equipos 

De acuerdo a las condiciones climaticas hay una gran diversidad de instalaciones para 

cuyes. Desde las condiciones en ambientes cerrados, jaulas en los aieros de las 

casas, adecuaciones en piso, hasta galpones famiiiares y comerciales con sistemas de 

ventHacion e iluminacion adecuados en estos ultimos. Ademas se han utilizado jaulas 

en pastoreo y animates en pastoreo directo hasta de 40 m2 (Caycedo, 2000). 

Los materiales mas utilizados para las diferentes partes del galpon suelen ser para las 

paredes: madera, adobe, ladrillo 6 bloque y malla en las ventanas; para el techo: paja, 

teja, zinc, eternit; y para el piso: tierra, apisonado, ladrillo, concreto (Moncayo, 1997). 

Las pozas pueden ser fijas 6 moviles, construidas de adobe, ladrillos, fierro, madera u 

otro material. Su forma puede ser rectangular, cuadrada o circular, siendo las dos 

primeras las mas usuales y mejores. El piso puede ser de tierra o cemento (Aliaga, 

1996). 

Los implementos como gazaperas, comederos y forrajes acondicionan beneficamente 

la crianza de los animates y facilita el trabajo del personal. Basicamente mejora el 

crecimiento y rendimiento. La crianza tambien puede realizarse en jaulas, 

considerandose mas tecnico y eficiente desde el punto de vista de aprovechamiento 

del espacio fisico y del control sanitario. Estas pueden construirse con paredes de 

madera o de malla, soportes de madera o de hierro. Teniendo en cuenta su ubicacion 

las jaulas pueden localizarse al aire o dentro de un galpon (Caycedo, 2000). 

2.1.2.2 Sistemas de produccion 

Se ha podido identificar tres diferentes niveles de produccion, caracterizados por la 

funcion que esta cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de 

crianza identificados son: el familiar, el familiar, comercial y el comercial. En el sistema 

familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad del sistema de los 

pequenos productores. El sistema familiar - comercial y comercial generan una 

empresa para el productor, la cual produce fuentes de trabajo y evita la migracion de 

los pobladores del area rural a la ciudades. El ciclo productivo comprende tres etapas, 

siendo estas: la lactacidn, que comprende hasta los 10 6 12 dias de edad; recria, del 

destete a los 30 dias y engorde, de los 30 a 60 dias (Chauca, 1997). 

Los pesos vivos de mayor demanda en el mercado oscilan entre 750 a 850 g, estudios 

realizados en la Estacion Experimental la Molina del INIA, determinaron que estos 

pesos se alojaban entre la 7 y 10 semana de edad con cuyes de lineas mejoradas, 
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lograndose en promedio 1000 gramos a las 8 semanas de edad y ganancias de peso 

totales de 370 gramos promedio por tratamiento, fueron obtenidas un periodo de 9 

semanas (Cerna, 1997). 

2.1.3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. 

Los nutrientes requeridos por el cuy son similares a los requeridos por otras especies 

domesticas y estan constituidos por agua, aminoatidos, energi'a, acidos grasos 

esenciales, minerales y vitaminas. Cuantitativamente, sin embargo, las necesidades 

relativas de los nutrientes dependen de la edad, genotipo estado fisiologico y medb 

ambiente al que estan sujetos los animales. Utilizando la information existente sobre 

nutrition de cuyes, el desarrollo de sistemas sostenibles de produccion requiere tomar en 

cuenta los recursos alimenticios disponibles en un area determinada para definir 

programas apropiados de alimentacion (INIA, 1996). 

El aparato digestivo del cuy permite la utilization de forrajes de buena calidad y 

tambien toscos. En consecuencia, se puede alimentar cuyes con forrajeras como la 

alfalfa, el kudzu, el maiz, el sorgo o el arroz, ademas de malezas y deshechos de 

cocina como cascaras de papa, de habas, de guisantes, zanahorias y otros. La base 

para el exito de la cria de cuy radica principalmente en la alimentacion (Chauca, et al 

2004). 

N.C.R (1995), senala que mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede 

intensificar su crianza de tal modo de aprovechar convenientemente su precocidad y 

prolificidad, asf como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne 

precisan del suministro de una alimentacion completa y bien equilibrada que no se 

logra si se suministra unicamente forraje, a pesar de la gran capacidad de consumo del 

cuy. Las condiciones de medio ambiente, estado fisiologico y genotipo influiran en los 

requerimientos. El conocimiento de las necesidades de nutrientes de los cuyes nos 

permite elaborar raciones balanceadas que cubran estos requerimientos, en el cuadro 

1 se expresa los requerimientos nutricionales del cobayo. 
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Cuadro 1: Requerimientos nutricionales para cuyes en crecimiento 

NUTRIENTES CANTIDAD 
PROTEINA (%) 18.0 
F IBRACRUDA (%) 15.0 

AMINOACIDOS (%) 
Arginina 1.20 
Fenilalanina 1.08 
Histidina 0.39 
Isoleucina 0.60 
Leucina 1.08 
Lisina 0.84 
Metionina 0.60 
Treonina 0.60 
Triptofano 0.18 
Valina 0.84 

MINERALES (%) 
Calcio 0.80 
Fosforo 0.40 
Magnesio 0.10 
Potasio 0.50 

VITAMIN AS (mg/kg) 
A 6.60 
D 0.025 
E 26.7 
K 5.0 
Acido Ascorbico 200.0 
Biotina 0.2 
Colina 1800.0 
Acido Folico 3.0-6.0 
Niacina 10.0 
Acido Pantotenico 20.0 
Piridoxina (B6) 2.0-3.0 
Riboflavina(B2) 3.0 
Tiamina (B1) 2.0 

Fuente: NRC. 1995 

2.1.3.1 Requerimiento de protei'na 

Las proteinas constituyen el principal componente de la mayor parte de los tejidos, la 

formacion de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo mas de la calidad 

que la cantidad que se ingiere. El suministro inadecuado de protei'na tiene como 

consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la produccion 

de leche, baja fertilidad y menor eficiencia en el aprovechamiento de alimentos (INIA, 

2005). 
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La carcasa de cuy, tipicamente, contiene 70% de humedad, 20% de proteina cruda y 

8% de grasa total. Se han realizado varios estudios variando niveles de proteina y/o 

energia en cuyes; sin embargo, no se ha utilizado qufmicamente la carcasa, 

midiendose solamente el rendimiento de esta. El exceso de consumo de proteina ha 

demostrado incrementar el gasto de energia y tiene un impacto en el tamano de los 

organos y en el metabolismo energetico (Anaya, 2005). 

La proteina, luego del agua, es el principal componente de la mayoria de los tejidos 

del animal. La formation de cada uno de los tejidos del cuerpo requiere del aporte de 

proteinas, por lo que el suministro inadecuado de esta, da lugar a un menor peso al 

nacimiento, retardo en el crecimiento, descenso en la production de leche, infertilidad 

y menos eficiencia de utilization del alimento (Gomez y Vergara, 1993) 

Los estandares nutritionales para el cuy de la Universidad National Agraria la Molina 

sugieren una dieta para cuyes en crecimiento de 2.8 Meal ED/kg de alimento (2.52 

Meal EM/kg) y 18% de proteina cruda, con la cual se obtendrian conversiones 

alimenticias de 3.08 y 5.76 a la quinta y decima semana de edad, respectivamente 

(Villafranca, 2008). 

Anaya (2005), menciona que un nivel de 20% de proteina en la racion bien balanceada 

es adecuado para satisfacer los requerimientos de crecimiento de los cuyes. Al utilizar 

cuyes provenientes de 12 lineas consanguineas, a los que alimento con 14 y 23% de 

proteina total, obtuvo mayores ganancias en cuyes que consumieron un racion con 

14%deP.T . 

Anaya (2005), afirma que le cuy responde muy bien a raciones con 20% de contenido 

proteico cuando estos provienen de 2 o mas fuentes, sin embargo, agrega que 

raciones con 14 y 17% de proteinas promueven buenos incrementos de peso frente a 

raciones de mayor contenido proteico. Asi mismo senala que pareciera que el cuy 

digiere la proteina de los alimentos fibrosos menos eficiente que otros herbivoros, las 

proteinas de alimento energetico tiene mayor utilization comparando con los 

rumiantes, debido a su fisiologia digestiva como se ha indicado de tener primero una 

digestion enzimatica en el estomago y luego microbiana en el ciego. 

Albarracin (2002), evaluaron drferentes niveles de proteina en la racion y su efecto en 

el crecimiento de cuyes en su primera racion y su efecto en el crecimiento de cuyes 

en etapa de recria tanto en machos y hembras destetadas a los 7 dlas de edad y 

sometidas a un periodo de alimentation de 21 dias, empleando los niveles de 13, 17, 

20 y 25% de proteina total, en las que cada grupo de prueba recibio adicionalmente 
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100 g de alfalfa verde/animal/dia, y el suministro del concentrado fue ad-libitum, y 

encontro que se dieron los mejores incrementos para las hembras con raciones 

conteniendo 13 y 20% de proteina total, y en los machos los mayores incrementos se 

lograron con raciones que contenian 17 y 25% de proteina total. 

Los niveies de proteina de 14-16% complementaria a forrajes, ha permitido obtener 

una buena produccion de cuyes lo cual es corroborado por los trabajos de 

investigation realizados con raciones que contenian 14 a 23% de proteina total 

con 14% fueron mas eficientes y se obtuvo mayores ganancias de peso, que con 

aquellas que tenian 23% de proteina en la racion. Al evaluar cuyes en la etapa de 

crecimiento bajo dos sistemas de crianza (pozas y jaula), utilizando dos niveies de 

proteina 16 y 18 %, mejores valores en ganancias de peso (641 g) fueron obtenidos 

por los animates criados en jaula y con un nivel de 16% de proteina cruda a las 10 

semanas de edad (Chauca , 1999). 

2.1.3.2 Requerimiento de Fibra 

La fisiologia y anatomia del ciego del cuy soporta una racion conteniendo un material 

inerte y voluminoso, permitiendo que la celulosa almacenada fermente por accion 

microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra ya 

que a partir de esta accion se producen acidos grasos volatiles que podrian contribuir 

significativamente a satisfacer los requerimientos de energia de esta especie (Castro, 

1997). 

El porcentaje de fibra de concentrados utilizados para la alimentation de cuyes van de 

5 al 18 %. Este componente tiene la importancia en la composition de las raciones no 

solo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirlos, sino para facilitar el proceso 

de digestion de otros nutrientes ya que retarda el pasaje por el tracto digestivo (Castro, 

1997). 

Rivas (1995), evaluando el suministro de forraje diario e interdiario y segun el 

porcentaje del peso por cuy, utilizando un concentrado comercial de 18.75% de 

proteina, logro incrementos entre 10.9 y 12.3 g y conversiones alimenticias de 3.81 a 

4.12. al evaluar 4 raciones para cuyes en crecimiento con diferentes niveies de 

proteina curda y ED, se encontro mejor respuesta con la racion con 18.35 % de 

proteina cruda y 3.32 Meal ED/kg (2.99 Meal EM/kg) en la dieta. 
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Los forrajes deben incluirse 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, por que proporciona celulosa, agua, minerales y vitaminas que los 

cuyes requieren para cubrir sus necesidades de 7 a 10 mg/animal/dia (Huaras, 1990). 

2.1.3.3 Requerimiento de Energia 

Los carbohidratos, lipidos y protetnas proveen de energia al animal. Los mas 

disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos contenidos en alimentos de 

origen vegetal. El consumo excesivo de energia no causa mayores problemas, 

excepto una deposition de grasa que en atgunos casos pueden perjudicar el 

desempeno reproductive. Los niveles que se sugieren es de 3.000 Kcal/kg de dieta. 

(Castro, 1997). 

Las necesidades de energia estan influenciadas por la edad, la actividad del animal, 

estado fisiologico, nivel de produccion y temperatura. Una vez que estos 

requerimientos han sido satisfechos, el exceso de energia se almacena como grasa en 

el cuerpo. El contenido de energia de la dieta afecta el consumo de alimento: los 

animates tienden a un mayor consumo de alimentos a medida que se reduce el nivel 

de energia en la dieta (Gomez y Vergara, 1994). 

2.1.3.4 Requerimiento de Grasa 

Las grasas son fuentes de calor y energia y si no se encuentran con ellas, esto 

produce retardo de crecimiento y enfermedades como dermatitis, ulceras en la pie] y 

anemia. Esto se corrige agregando acidos grasos insaturados o acido linoleico por 

ration (Castro, 1997). 

2.1.3.5 Requerimiento de Agua 

Bajo condiciones de alimentation con forraje verde, no es necesario el suministro de 

agua adicional, mientras que cuando la alimentation es mixta (forraje y concentrado), 

sera suficiente administrar forraje verde a razon de 100 a 150gr/animal/dia, para 

asegurar la ingestion minima de 80 a 120ml de agua para animates en crecimiento o 

periodo de engorde (INIA, 1995). 

2.1.3.6 Requerimiento de minerales 

El calcio y el fosforo contribuyen al sostenimiento de la fase solida del hueso. El Mg, 

Na y Zn son considerados esenciales, pero en menor cantidad que los anteriores. El 
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hierro esta en relation con la produccion de la sangre (hematopoyesis). La deficiencia 

de cobalto en el cuy influye en la sintesis de la vitamina B12 de la cual forma parte 

dicho mineral. La deficiencia de Mn produce modificaciones en el tamano y el estado 

de salud de las crias del cuy. El cuy como cualquier otro herbivoro tiene necesidades 

nutricionales de minerales. Entre otros los esenciales son: caldo, potasio, sodio, 

fosforo, magnesio y cloro (Chauca, 1997). 

Callanaupa (2001), destacan la importancia del valor nutritional de los minerales, 

coinciden ademas en senalar que muchos elementos como el fluor, molibdeno, 

selenio, etc., en cantidades pequenas participan activamente en el metabolismo 

organico y la carencia o exceso produce cuadros patologicos y concluyen afirmando, 

que con una dieta natural y mixta se garantiza el suministro adecuado de minerales. 

NRC (1995), indica que es de gran importancia en la actividad de cada elemento, la 

relation de caltio - fosforo, la cual debe ser de 1.3:1, cuando la dieta contiene 0.9 % 

de calcio y 1.7% de fosforo, la velocidad del crecimiento es lento, pero con rapidez en 

las articulaciones y alta incidencia de deposito de fosfato de calcio en las 

articulaciones y alta mortalidad. 

2.1.3.7 Requerimiento de vitaminas 

Las vitaminas son sustancias importantes que intervienen en pequenas cantidades 

para cumplir funciones fisiologicas. En 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 fenerse 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 (Anaya 2005). 

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo Nacional 

de Investigaciones de Estados Unidos, para animales de laboratorio vienen siendo 

utilizados en los cuyes productores de came. Los cuyes como productores de carne 

precisan del suministro de una alimentacion completa y bien equilibrada que no se 

logra si se suministra unicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran capacidad 

de consumo. Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en 

cantidades ad libitum podria conseguirse buenos crecimientos asi como resuitados 

optimos en hembras en production (Rivas, 1995). 
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Las investigaciones reaiizadas en el Peru han servido de marco de referenda para 

considerar a esta especie como productora de carne. Segun el censo agropecuario de 

1994, la poblacion de cuyes alcanzo la tifra de 6'884,938 animates, aunque 

informaciones recientes del Ml NAG, senalan que se cuenta con alrededor de 22 

millones de animates, io que equivaldria en toneladas a 17,600 - 18,700 tm. de carne, 

cantidad similar a la producida por los ovinos (Anaya, 2005). 

2.1.4 F A C T O R E S Q U E INFLUYEN S O B R E LA ALIMENTACION 

2.1.4.1 Factores relacionados al alimento. 

Anaya (2005), afirma que el incremento de peso utilizando el alimento en forma 

peletizada en comparacion al alimento en polvo, producen mayores incrementos de 

peso y que los costos de alimentation son menores, ya que con otro tipo de alimento 

se produce el desperdicio en el momento del consumo. El cuy por ser un animal 

herbivoro y realizar cecotrofia aprovecha las heces humedas y nocturnas rico en 

minerales, vitaminas y proteinas; el productor no encuentra mayonnente dificultades 

en la alimentation de los cuyes, sin embargo es necesario balancearlo los nutnentes 

para el desarrollo del animal y por otro lado buscar la maxima economia para 

hacer mas rentable la crianza, a fin de que una alimentation adecuada bajo estas 

condiciones redunde en la production de animates iistos para ei mercado en un 

tiempo mucho menor que para un animal mal alimentado, evitando por consiguiente 

cualquier riesgo. 

2.1.4.2 Factores relacionados al animal 

Cerna (1997), asevera que el cuy digiere proteina de los alimentos fibrosos (forrajes) 

con menor eficiencia que los rumiantes; sin embargo supera a los mismos en la 

digestion de los alimentos energeticos y proteicos, debido a su fisiologia digestiva, por 

tener primera una digestion enzimatico en el estomago y luego microbiana en el ciego, 

asi mismo reporta que la fisiologia y anatomia del cuy soporta una racion 

conteniendo un material inerte abultado y permite que la celulosa almacenada 

fermente por action microbiana, dando como resultado el mejor aprovechamiento del 

contenido de fibra. 

2.1.4.3 Factores relacionados al medio ambiente 

Cerna (1997), manifiesta que la crianza de cuyes en los galpones con techos 

totalmente cubiertos donde la temperatura ambiental debe oscilar entre 20-22 °C y se 

requiere ambientes adecuados con facil manejo; ademas que la humedad del medio 
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ambiente oscile entre 45 a 60 % y el cuy soporta temperaturas hasta 38 °C y a 

mayores altitudes temperaturas de 5 °C. 

Chauca, et al (2004), menciona que el galpon debe ser bien disenado tal que permita 

buena iluminacion y ventilation, con temperatura que oscila entre 18 a 24 °C y 

una humedad por debajo de 60 % estos parametros se consiguen en la sierra del 

Peru. 

2.1.5. SISTEMAS DE CRIANZA 

La cria de cuyes se conduce segun tres sistemas diferentes, caracterizados por su 

funcion en el contexto de la unidad productiva, y no por la poblacion animal. Dichos 

sistemas son el familiar, el familiar-comertial y el comerciaL El desarrollo de la cria ha 

implicado que un mismo productor haya podido practicar los tres sistemas (Chauca, 

1997). 

2.1.5.1 Cria familiar 

Se caracteriza por el escaso manejo de que son objeto los animates, que se reunen en 

un solo grupo sin diferenciation de clase, sexo o edad, razon por la cual se generan 

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

lactantes debidos principalmente al aplastamiento por animates adultos. Otra 

caracteristica de este sistema es la selection negativa que se efectua con las 

reproductoras, puesto que es comun sacrificar o vender los cuyes mas grandes. En el 

sistema de cria familiar se mantiene un alto porcentaje de reproductoras (60 por 

ciento); el promedio de crias por hembra al ano es de 5,5, en comparacion con el 

promedio de 10,8 crias por hembra que se obtienen con un manejo eficiente 

(Higaonna, 1994). 

Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de cosechas 

y de cocina. El lugar destinado a la cria es normalmente la cocina, donde el calor del 

fogon protege a los animates de los fuertes cambios de temperatura que caracterizan 

a la region andina. La poblacion predominante es criolla, solo se logran indices 

productivos inferiores a 0,2. La separacion por clases mediante el sistema de pozas de 

cria permite triplicar la produccion. En los sistemas de cria familiar mejorados se 

aprecia un crecimiento de la poblacion, una mayor capitalizacion pecuaria, y sobre 

todo un incremento del 30 por ciento del consumo de carne de cuy, y un mayor ingreso 

para la familia por venta de los animates excedentes (Chauca, 1997) 
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2.1.5.2 Cria familiar comercial 

El sistema de cria familiar comercial genera empleo y permite disminuir la migration 

de los pobladores del area rural. En este sistema se mantiene una poblacion no mayor 

de 500 cuyes. Se ponen en practica mejores tecnicas de cria, lo cual se traduce en la 

composition del lote. La alimentation es normalmente a base de subproductos 

agricolas y pastos cultivados; en algunos casos se suplementa con alimentos 

equilibrados. El control sanitario es mas estricto. La cria se realiza en instalaciones 

adecuadas que se construyen con materiales de proveniencia local. Se han 

introdutido reproductoras de lineas precoces (Peru e Irrti) que se cruzan con los 

animales criollos. Se generan asi animales que pueden ser enviados al mercado a las 

nueve semanas de edad, mientras que los criollos alcanzan su peso de 

comercialization a las veinte. La mayor efitiencia de la cria familiar comercial se 

refleja en el indice productivo, que puede llegar a 0,8. (Chauca, 1997) 

2.1.5.3 Cria comercial 

La cria comercial es la actividad principal de una empresa agropecuaria que emplea 

una tecnologla apropiada. Se utilizan animales de lineas selectas, precoces, prolificas 

y eficientes convertidores de alimento. El mejor manejo de la poblacion permite lograr 

un indice productivo de 1, pesos de comercialization a las nueve semanas y una 

conversion alimentaria con alimentation mixta de 4,8:1. De la poblacion total de cuyes, 

el 32 por ciento representa el plantel de reproductoras, proportion que refleja la 

efitiencia del manejo reproductive y la mayor sobrevivencia de las crias (Chauca, 

1997). 

2.2 ESTEVIA (Stevia rebaudiana Bertoni) 

Stevia rebaudiana Bertoni es una planta herbacea perenne que pertenece a la familia 

de las Astareceas; crece como arbusto salvaje en el suroeste de Brasil y Paraguay. 

Presenta un alto valor entre los vegetales nativos de estos paises, debido a que 

contiene glucosidos bajos en calorias, llamados comunmente esteviosidos, cuyo poder 

edulcorante en estado puro y cristalino puede ser 300 veces mayor que el del azucar 

de cana. En Colombia, se ha reportado su adaptation y potentialidad como nuevo 

cultivo agroindustrial (Daciw, 1995). 

Los edulcorantes, en su mayoria concentrados en las hojas, son glucosidos de 

diterpeno sintetizados, en la ruta del acido giberelico a partir del mevalonato, han 

indicado que la diferencia radica que en estevia, el kaureno, precursor de dichas 

hormonas, se convierte a esteviol en el reticulo endoplasmico (Monteiro, 1982). 
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El glucosido es un polvo cristalino bianco; los cientificos lo llaman una "molecula 

noble", debido a que el producto es 100% natural, no tiene calorias, las hojas pueden 

utiiizarse en su estado natural y solo son necesarias cantidades pequenas del 

producto, gracias a su gran poder edulcorante. Recientemente se ha reportado su 

actividad antiacida, cardiotonica, anti caries, propiedades anti-rotavirus, efectos anti 

hiperglicemicos e insulinotropicos que ayudan al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 

y como estimulante en la secretion de insulina actuando sobre las del pancreas 

(Martiz, 2002). 

En el Peru la Stevia se ha adaptado muy bien en las tierras comprendidas entre los 

departamentos de Amazonas hasta Quillabamba, en el Cusco, y existen diversas 

experiencia lideradas por especialistas, quienes senalan que el suelo seivatico es muy 

bueno para el desarrollo de la Stevia (Rojas, 2009) 

2.2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCI6N 

Stevia rebaudiana Bertoni es una planta originaria del Sudeste de Paraguay, de la 

parte selvatica subtropical de Alto Parana. Por siglos las tribus Guaranies de Paraguay 

y Brasil usaron diferentes especies de estevia y, principalmente, Stevia rebaudiana; 

ellos la llamaron ka'a he'e o yerba dulce. El botanico suizo Moises Santiago Bertoni fue 

el primero que la describio, en 1887, detallando su sabor dulce. En 1900 el quimico 

paraguayo Ovidio Rebaudi, logro aislar dos principios activos: uno dulce y otro 

amargo. Posteriormente, estos compuestos fueron ilamados esteviosido y 

rebaudiosido, que son de 200 a 300 veces mas dulces que la sucrosa, estaWes al 

calor y no fermentan. Cabe senalar que S. rebaudiana cuenta con mas de 144 

variedades a nivei mundial (Daciw, 2005) 

Estudios referidos a las propiedades de la estevia senalan que es una planta antiacida, 

antibacteriana bucal, antidiabetica, cardiotonica, digestiva, diuretica, edulcorante, 

hipoglucemiante, hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora. Tiene 

efectos beneficiosos en la absorcion de la grasa y la presion arterial. La Stevia 

rebaudiana se desarrolla muy bien, especialmente en condiciones favorables a alturas 

de 1,000 a 3,000 m.s.n.m., en zona sub-tropical. Las condiciones optimas son: 

precipitaciones anuales entre 1000 a 1400 mm y temperaturas de 15 a 30°C, con 

medias de 20°C y una minima de 5°C, siendo los limites extremos -6 y 43°C. (Cadeira, 

et al., 2002). 
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En estado silvestre, Stevia rebaudiana crece en terrenos arenosos, poco fertiles y de 

buen drenaje; es ligeramente acidofila. Requiere dias largos, y mucho sol. Para 

efectos agricolas se prefiere emplear esquejes, suelo de textura ligera e irrigar con 

frecuencia durante el periodo seco. La cosecha se realiza justo antes de la floracion 

para mantener la maxima concentration posible de edulcorante en las hojas. En el 

departamento de Ayacucho, se ha encontrado en diferentes localidades de la ceja de 

selva de la provincia de La Mar, valle del rio Apurimac (Ramirez, 2008). 

La estevia incrementa el apetito en los animates a traves de su sabor dulce (aumento 

de consumo balanceado en 5 a 10 %. Este efecto se ve en todas las categorias y 

estados productivo de los animates (lactancia destete, engorde, etc). De esta manera 

se incrementa el peso del animal y se acelera su acabado o engorde. (Rojas, 2009). 

2.2.2 TAXONOMIA 

Rojas (2009), describe la clasificacion taxonomica de Stevia rebaudiana "estevia" 

Division Antophyta (Angiospermae) 

Clase Dicotiledoneae 

Sub clase Angiospermas 

Orden Campanulales 

Familia Asteraceae 

Genera Stevia 

Especie Stevia rebaudiana Bertoni 

N.V. "estevia", "hierba dulce" 

2.2.3 DESCRIPCION BOTANIC A 

Stevia rebaudiana pertenece a la familia Asteraceae es una planta herbacea perenne, 

tallo erecto, sublenoso, pubescente; durante su desarrollo initial no posee 

ramificaciones, tornandose multicaule despues del primer ciclo vegetativo, llegando a 

producir hasta 20 tallos en tres a cuatro arios; puede alcanzar hasta 90 cm de altura 

en su habitat natural y en los tropicos puede llegar a tener alturas superiores a 100 cm. 

La raiz es, pivotante, filiforme, y no profundiza, distribuyendose cerca de la superficie. 

La S. rebaudiana tiene hojas ellpticas, ovales o lanceoladas, algo pubescentes; 

presentan disposition opuesta en sus estados juveniles, y altemas cuando las plantas 

llegan a su madurez fisiologica, previa a la floracion. La flor es hermafrodita, pequena 

y blanquecina; su corola es tubular, pentalobulada, en capitulos pequerios terminales o 

axilares, agrupados en panlculas corimbosas. La reproduccion por semilla no es 

recomendada por la gran variabilidad fenotlpica, lo cual se traduce en una menor 

calidad de hoja (Monteiro, 1982). 
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El fruto es un aquenio que puede ser claro (esteril) u oscuro (fertil) y es diseminado por 

el viento. Se clasifica como una planta de dia corto, situando el fotoperiodo critico de 

12 a 13 horas segun el ecotipo. Existen otras especies como: Stevia eupotoria, S. 

obata, S. plummerae, S. salicifolia, S. serrata. En Ecuador se han determinado S. 

anisostemma.y S. berthddii en Chimborazo e Imbabura: S. crenata; en Loja S. 

bertholdir, en Pichincha, S. anisostemma,, S. crenata, S. dianthoidea., en Tungurahua 

S. tunguraguensis (Solorzano, 2005.) 

2.2.4 PERF IL QUIMICO NUTRICIONAL 

Conocida con el nombre de hierba azucarada del Paraguay, en sus hojas contiene, 

heterosidos diterpenicos derivados del filocladeno: esteviosido 7%, rebaudiosidos y 

dulcosidos. El esteviosido posee un poder edulcorante 150 a 280 veces mas elevado 

que el de la sacarosa. El perfil quimico proximal de la estevia revela presencia de 

proteinas, grasa y carbohidratos; nutrientes organicos que en conjunto significan un 

aporte de energia, estimado en 275 Kcal/100 g. de hoja. este valor es 3 1 % menos que 

el de sacarosa 400 Kcal/100 g (Martiz, 2002). 

La concentration de steviosidos y rebaudiosida en la hoja seca es de 6% a 10%, 

habiendose registrado ocasionaimente valores extremos de 14%. Diversos analisis de 

laboratorio han demostrado que la estevia es extraordinariamente rica en: Hierro, 

manganeso y cobalto, no contiene cafeina. Los cristales en estado de pureza funden a 

238° C. Se mantiene su sabor estable a altas y bajas temperaturas. No fermenta. E s 

soluble en agua, alcohol etilico y metilico. Otros nutrientes presentes son vitaminas 

como el acido ascorbico, vitamina E, el betacaroteno, vitaminas del complejo B y 

minerales, entre ellos calcio, fosforo, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre, 

magneso, zinc, boro, etc. (Rojas, 2009) 

Cuadro 2: Composition quimica de la Stevia 

COMPONENTES HOJAS DE ESTEVIA 
Humedad 8.46 
Proteina 18.20 
Extracto etereo 4.77 
Fibra cruda 10.77 
Cenizas 7.83 
ELN 49.97 
Energia estimada, Kcal 275 

Fuente: Laboratorio de Evaluaci6n Nutritional de Alimentos UNALM .Lima Peru 06.12.2004 
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Cuadro 3: Contenido de vitaminas en Stevia/tOOg 

Vitamina Hojas de Estevia 
B-caroteno, ug 1700 
Vitamina E, mg 1.6 
Vitamina B1 , mg 0.04 
Vitamina B2, mg -
Niacina, mg 1.3 
Vitamina C, mg -

Fuente: Naohiko sato 1988, President of JBB Stevia Laboratory, Ltd 

Las hojas de estevia, ademas de ser las mas dulces, representan la fuente vegetal 

mas rica de magnesio en el mundo, superando en 50% a la maca y en muchos mas a 

otros alimentos vegetales; los alimentos de origen animal, incluso la leche, son muy 

pobres en dicho mineral (Martiz, 2002) 

Cuadro 4: Analisis foliar de estevia en minerales 

Mineral Hojas de estevia 
Calcio,% 0.61 
Fosforo,% 0.34 
Magnesio,% 0.50 
Potasio,% 3.45 
Sodio,% 0.03 
Hierro, ppm 702 
Cobre, ppm 17 
Manganeso, ppm 68 
Zinc, ppm 85 
Boro, ppm 47 

Fuente: Laboratorio de analisis de suelos, Plantas y Fertilizantes UNALM 22.07.05 

Entre los principales paises productores de estevia sobresalen Japon, China, Taiwan, 

Tailandia, Korea, Brasil, Malasia y Paraguay. Los mayores importadores, 

mundialmente son Japon, China, Corea, Canada, Australia, Union Europea y USA. En 

Sudamerica se procesa en los paises de Brasil, Paraguay, Colombia y Argentina. 

Colombia reporta producciones aproximadas a 10 toneladas de hoja por hectarea 

anual; en Bolivia se realizan hasta cuatro cosechas por ano, logrando un rendimiento 

anual de 3200 kg de hoja seca de estevia; Brasil solo cuenta con capacidad para unas 

110 toneladas ano; Paraguay contiene 2000 hectareas de estevia y China cuenta con 

nueve plantas industriales, y unas 25.000 hectareas de cultivo de la estevia (Rojas, 

2009). 
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2.2.4.1 Esteviosidos 

El sabor dulce de la planta se debe a un glucosido llamado esteviosido, compuesto de 

glucosa, y rebaudiosida. La Stevia en su forma natural es 15 veces mas dulce que el 

azucar de mesa (sucrosa), y el extracto es de 100 a 300 veces mas dulce que el 

azucar. No afecta los niveles de azucar sanguineo, por el contrario, estudios nan 

demostrado sus propiedades hipoglucemicas, mejora la tolerancia a la glucosa. 

Recientemente, la oficina de Administration de Alimentos y Drogas de USA (Food and 

Drug Administration, FDA) ha clasificado al rebaudiosido de la Sfev/a rebaudiana, 

como endulzante para el uso de una variedad de alimentos y de bebidas, con 

determinadas condiciones de calidad, en niveles que oscilan entre 90 a 500mg de 

rebaudiosido porkilogramo de peso (Monteiro, 1982). 

Cadeira (2002), senala un consumo estimado de 306 tn equivalentes a 9000 tn de 

azucar, dado el poder edulcorante de los esteviosidos y rebaudiosidos. Las 

propiedades fisico-quimicas del steviosido podemos destacar: 

• La resistencia al calor. Su estructura no se modifica por su exposition a altas 

temperaturas y por lo tanto no pierde su poder edulcorante. 

• La alta solubilidad en agua y en soluciones hidroalcoholicas. 

• La resistencia al pH. E s estable en un rango amplio de pH, 3 a 9, aun a 100 

°C. Por encima de pH 9 se produce una rapida perdida del dulzor, no 

obstante pocos alimentos muestran valores de pH > 9. 

• No aporta calorias. 

2.2.4.2. Flavonoides 

Son compuestos fenolicos, que se encuentran ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal, generalmente en la forma soluble de heterosidos. Se encuentran en helechos 

y gimnospermas pero su variedad estructural es pequena, por el contrario estan 

ampliamente representados en las angiospermas, donde su diversidad estructural es 

maxima. Son sintetizados a nivel de los plastidios citoplasmaticos, los flavonoides se 

acumulan en el jugo vacuolar. Se encuentran en el mesofilo y la epidermis de las 

hojas, en la cutlcula epidermica de los frutos, y se pueden encontrar tambien en otros 

organos. Las hojas de Stevia contienen los siguientes flavonoides: campferol, 

apignina, luteolina, cuertitrina, dos formas de coercitina y centaureidina (Solorzano, 

2005). 
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2.2.4.3 Taninos 

Son compuestos fenolicos hidrosolubles que tienen un peso molecular comprendido 

entre 500 y 3000, que presentan, junto a las reacciones clasicas de los fenoles, la 

propiedad de precipitar alcaloides, gelatina y otras proteinas. La importancia de los 

taninos esta ligada a sus propiedades curtientes, es decir a la propiedad que tienen de 

transformar la piel fresca en un material imputrescible. Las aplicaciones de las drogas 

con taninos son limitados y derivan de sus propiedades astringentes: por via interna 

ejercen un efecto antidiarreico y antiseptico, por via externa impermeabilizan las capas 

mas externas de la piel y mucosas, protegiendo as! las capas subyacentes; a esto hay 

que anadir un efecto vasoconstrictor sobre los pequerios vasos superficiales. Al 

precipitar las proteinas, los taninos originan un efecto antimicrobiano y antifungico. 

(Solorzano, 2005). 

2.2.5. APLICACION DE LA ESTEVIA EN LA GANADERIA 

Las propiedades y bondes atribuidos a la estevia se revelan en un aumento del 

metabolismo mejorando la calidad de carne y el peso en menor tiempo. La 

combination de la action antimicrobiana con la antidepresiva, action sobre la 

production de glucagon y por tanto sobre el cerebro hace que el metabolismo sea 

anabolico y estimula por tanto sobre el cerebro. La action de un metabolismo 

anabolico se puede apreciar en todos los animales. La estevia incrementa el apetito en 

los animales a traves de su sabor dulce (aumento de consumo de balanceado en 5 a 

10%). Este efecto se ve en todas las categorias y estados productivos de los animales 

(lactancia, destete, crecimiento, engorde, etc.). De esta manera se incrementa el peso 

del animal y se acelera su acabado o engorde (Rojas, 2009) 

En 1954, los japoneses comenzaron a estudiar la Stevia al cultivarla en invemaderos 

en Japon. Y en 1971 un investigador chino, el Dr Tei-fu-chen visito el Paraguay y se 

intereso tanto por la Stevia que pidio residencia en Paraguay como en Brasil. Poco 

despues de que el Dr Chen comenzo sus estudios aplicando los metodos de 

extraction registrados en los manuscritos de los Emperadores Chinos, los japoneses 

comenzaron a utilizar la Stevia para endulzar pickles, comidas desecadas, mariscos 

desecados, productos del mar y de came, salsa de soja, jugos de frutas, bebidas 

gaseosas, postres congelados, chicles y alimentos de bajas catorias (Cadeira, 2002). 

La investigation cientffica ha confirmado que la Stevia y los Esteviosidos son no-

toxicos, el primero de estos estudios ha sido realizado en 1931 por Pomeret y Lavielle. 
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En este estudio se encontro que el Esteviosido no presents toxicidad en conejos, 

cobayos y aves de corral y que son excretados por los animales sin que el Esteviosido 

se modifique en el tracto intestinal de los animales. El primer estudio moderno sobre la 

seguridad de la Stevia se realizo en 1975 por Haruo Akashi y el Dr Yoko Yama 

(Cadeira, 2002) 

Estudios referidos a la tasa de prenez en los animales en relation a efectos de la 

ingestion de Stevia, concluyeron que no presentaron anormalidades. En relation a 

toxicidad aguda a corto plazo se estima que los tres extractos de Stevia estudiados 

son altos. Sobre los estudios de toxicidad de largo plazo indicaron que la maxima 

dosis de 5 g/Kg por di'a no produjo efectos adversos en los animales ensayados. Otro 

importante estudio japones corroboro estos resultados concluyendo que al alimentar 

ratones macho y hembra con extracto de estevia a razon de 1 % de su comida durante 

aproximadamente 2 anos, no se registraron cambios relativos a dosis en fuerza, 

apariencia general, observation hematologica y bioqui'mica, peso de organos, 

macroscopico o microscopico (Martis, 2002). 

En vacunos cuando el alimento no se digiere bien en el rumen, entonces el gas 

producido tiende a quedarse en los intestinos por algun tiempo, y el color de la carne 

se deteriora. Para producir una carne de color saludable el gas tiene que eliminarse. 

Ello se logra con 400 ml de extracto de estevia liquido, aplicado varias veces a los 

animales afectados. La estevia en polvo al 0.2% de la dieta suministrada de vacas 

acelera la fermentation ruminal y, por tanto, mejora la digestion (Rojas, 2009). 

Investigaciones senalan que en una dieta con 1 % de estevia en polvo y 1 % de estevia 

llquida en el agua de bebida, sumistrada a gallos de pelea durante 100 dias, 

incrementaron el peso promedio en 3 Kg en gallos con estevia y 1.5 Kg en gallos 

control. Asi mismo en lechones se realizaron estudios con lechones retrazados, a los 

cuales se suministraron 3 ml de extracto liquido de estevia, por un periodo de un mes, 

los cuales lograron su peso al mismo nivel que los lechones sanos. (Rojas, 2009). 

Vacas que consumieron una racion con 0.2% de estevia en polvo, durante un mes, 

aumentaron el consumo de concentrado de 7.0 a 10.0Kg diarios. Al mes, la ganancia 

en peso promedio diario fue 0.99999910 Kg mientras que las vacas control ganaron 

0.7 kg. las primeras mostraron piel fina y su came fue clasificada sobre el promedio en 

el mercado. En conejos, la infusion de hojas de Stevia rebaudiana (100 g/1,5 Its), 
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demostro reducir significativamente la glucemia. 130-140 g/dia mejora curva de 

tolerancia a glucosa en pacientes tipo II (Rojas, 2009) 

Martis (2002), afirma que la Stevia rebaudiana Bertoni, dentro del campo animal y 

aplicando sus propiedades tiene las siguientes utilidades: 

• Saborizante de piensos (para animates de granja y domesticos) 

• Dentro de algunos estudios se la ha aplicado como alimento para animates en 

los que se ha visto el aumento de la produccion, como en vacunos, cerdos y 

aves 

• Estimula el apetito, previene enfermedades reduciendo el uso de antibioticos 

• Mejora el sabor de la carne y su calidad (menor exudation y mejor 

conservation) 

• Disminuye la cantidad de huevos rotos en ponedoras 

2.2.5 GLUCOSA 

La glucosa es la principal fuente de energia para el metabolismo celular. Se obtiene 

fundamentalmente a traves de la alimentation, y se almacena principalmente en el 

higado, el cual tiene un papel primordial en el mantenimiento de los niveles de glucosa 

en sangre (glucemia). Para que esos niveles se mantengan y el almacenamiento en el 

higado sea adecuado, se precisa la ayuda de la insulina, sustancia producida por el 

pancreas. Cuando la insulina es insuficiente, la glucosa se acumula en sangre, y si 

esta situation se mantiene, da lugar a una serie de complicaciones en distintos 

organos. Esta es la razon principal por la que se produce aumento de glucosa en 

sangre, pero hay otras enfermedades y alteraciones que tambien la provocan 

(Ramirez, 2007). 

Se han realizado numerosos estudios cientificos sobre la Stevia que prueban el efecto 

de influir sobre la tasa de glucemia. El esteviosido que se encuentra en la Stevia 

rebaudiana Bertoni anade a su dulzor una action directa sobre las celulas beta del 

pancreas estimulando la secrecion de insulina, como lo ha divulgado el Department of 

Endocrinology and Metabolism (Aarhus University). El esteviosido elevo la secrecion 

de insulina de tos islotes incubados de raton en presencia de glucosa. Los efectos 

insulinotropicos del esteviosido y del steviol eran criticamente dependientes de la 

concentracion de glucosa residual y la secrecion reforzada de insulina fue uno mas de 

los efectos. El stevia no aumenta la glucosa, por el contrario, estudios han demostrado 

sus propiedades hipoglucemicas, mejora la tolerancia a la glucosa (Rojas, 2009). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCION 

El presente estudio se llevo a cabo en las jaulas de la granja de cuyes del Centra 

Experimental Pampa del Arco de la Escuela de Formation Profesional de Medicina 

Veterinaria de la Universidad National de San Cristobal de Huamanga. Ubicado en Av. 

Circunvalacion s/n del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento 

de Ayacucho, a una altitud de 2,750 msnm., cuyas coordenadas geograficas 

corresponden son de 13° 08' 08" latitud sur y 74° 13' 26" longitud oeste. 

3.2 CLIMA 

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

variaciones o cambios relativamente bruscos de temperatura entre el di'a y la noche 

como menciona (Maldonado 1998), afirma que 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), donde las temperaturas maximas sobrepasan los 

24°C, la humedad relativa fluctuan entre 50 y 60%. Las precipitaciones se inician 

mayormente en las estaciones de primavera, siendo al parecer producidas por las 

temperaturas orograficas caracterizadas por su eventualidad; durante la estacion de 

verano, las precipitaciones son ciclicas y continuas. La precipitation anual en 

milimetros varia entre 250 y 400, concentrandose durante el verano. 

3.3 DURACION 

La parte experimental del trabajo tuvo una duration de 6 semanas (42 dias) 

iniciandose el 03 de enero y finalizando el 14 de febrero del 2011. 
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3.4 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

3.4.1 Galpon: El presents trabajo se Hevo en el C . E . Pampa del arco, dicho galpon 

estuvo construido de adobe, con una puerta y dos ventanas con techo de etemit a 

media agua; con ventilation e iluminacion 

3.4.2 Jaulas: Las jaulas fueron de madera, cubiertos con malla metalica y tuvieron una 

dimension de 0.75m de largo x 0.5m de ancho y 0.37 de altura, donde se albergo 4 

cuyes/jaula, requiriendose un total de 12 jaulas (foto 1) 

3.4.3 Comederos: Se emplearon 12 comederos, en cada una de las pozas se coloco 

un comedero hecho a base de arcilla, de base circular con una capacidad de 250g, en 

el que se suministraba a los cuyes permanentemente el concentrado para fibre 

consumo. 

3.4.4 Bebederos: Se utilizo un bebedero de arcilla recubierto con ioza, por poza y 

cuya capacidad fue de 250 ml, en las que se ofrecieron agua limpia y fresca 

permanentemente. En total se utilizaron 12 bebederos. 

Foto 1: Jaulas de cuyes durante el proceso de experimentation. 

3.5. ANIMALES EXPERIMENTALES 

Se emplearon 48 cuyes machos de 28 +/- 2 dias, raza Peru con peso homogeneo, 

procedentes de la granja "Palomino" (Yanamilla-Ayacucho), inmediatamente 

destetados los animales. Se procedio a colocar ios aretes de aluminio debidamente 

identificados en la oreja derecha, para luego pesarlos; luego se procedio a colocarlos 

en las jaulas, los cuales fueron distribuidos al azar formando grupos homogeneos de 

cuatro animales por poza. 
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3.6. TRATAMIENTOS 

En el presente trabajo de investigation se evaluaron 4 tratamientos, los que se 

describen a continuation: 

T1 : Alimento balanceado con 0% de inclusion de estevia en polvo + alfalfa verde (10% 

de su peso vivo) 

T2: Alimento balanceado con 0.5% de inclusion de estevia en polvo + alfalfa verde 

(10% de su peso vivo) 

T3: Alimento balanceado con 1 % de inclusion de estevia en polvo + alfalfa verde (10% 

de su peso vivo) 

T4: Alimento balanceado con 2% de inclusion de estevia en polvo + alfalfa verde (10% 

de su peso vivo) 

3.7. ALIMENTACION 

El alimento se formulo teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales del cuy 

(cuadro 5 y 6), se adicionaron harina de estevia de acuerdo a los tratamientos 

senalados (foto 2). El Alimento fue suministrado 02 veces al dia. Se complemento con 

forraje, constituido por alfalfa verde el cual se peso antes de ser suministrado 

equivalente al 10% del peso vivo de los animates y fue incrementando semanalmente 

conforme incrementaba el peso de los animales. Se distribuyo en dos partes una en la 

manana y la otra en la tarde. 

Las raciones se distribuyeron de acuerdo a cada tratamiento y el consumo fue ad 

libitum, previniendo que en todo el desarrollo del experimento no falte alimento en los 

comederos. Se ofrecera en las mananas y en las tardes, en todo momento se 

observara cualquier caso anormal que ocurra. El peso del residuo de alimento del 

comedero y el desperdicio caido al suelo fueron controtados todos los dias. El agua de 

bebida se ofrecera a diario y esta sera limpia y fresca. 

25 



Cuadro 5: Composition porcentual de los tratamientos experimentales 

INSUMOS CONTROL ESTEVIA 0.5% ESTEVIA 1 % ESTEVIA 2% 

Afrecho trigo 48.000 48.000 48.000 48.000 

Panca de maiz 12.000 12.000 12.000 12.000 

Pasta de algodon 10.000 10.000 10.000 10.000 

Cebada grano 8.000 8.000 8.000 8.000 

Maiz 9.875 9.534 9.193 8.511 

Har. integral soya 1.987 1.829 1.671 1.355 

Torta de soya 8.000 8.000 8.000 8.000 

Carbonato calcio 1.661 1.662 1.662 1.663 

Sal 0.240 0.240 0.240 0.240 

Metionina 0.125 0.125 0.126 0.126 

Premezcla 0.100 0.100 0.100 0.100 

Lisina 0.012 0.011 0.009 0.006 

Estevia 0.000 0.500 1.000 2.000 

TOTAL 100 100 100 100 

Cuadro 6: Valor nutritivo estimado de los tratamientos experimentales 

INSUMOS CONTROL ESTEVIA 0.5% ESTEVIA 1 % ESTEVIA 2% 

Energia digestible 2.9 2.9 2.9 2.9 

Proteina total 18 18 18 18 

Metionina 0.38 0.38 0.38 0.38 

Lisina 0.8 0.8 0.8 0.8 

Calcio 0.9 0.9 0.9 0.9 

Fosforo 0.7 0.7 0.7 0.7 

Sodio 0.18 0.18 0.18 0.18 
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3.9.2 Ganancia de peso 

La medicion del peso vivo de los animales se tomo al inicio del experimento y despues 

semanalmente, en forma individual, a la misma hora (08:00 h ± 09:00 h) antes de 

proportionate los alimentos. La ganancia de peso total fue la diferencia de peso a 

la sexta semana de evaluation y el peso al inicio del experimento. 

Para la toma de pesos se introdujo individualmente a los animales en una jaula de malla 

metalica colocada sobre la balanza de precision previamente calibrada para 

eliminar errores en el registro de los pesos (foto 3). 

Foto 3: Registro de peso corporal 

3.9.3 Conversion alimenticia 

La conversion alimenticia (C.A.) es un parametro indicativo de la cantidad de alimento 

requerido para producir un kilogramo de peso vivo, fue calculada de la siguiente 

manera: 

C.A. = Consumo de alimento total (M.S.) /Ganancia de Peso total 

3.9.4 Rendimiento de la carcasa 

El rendimiento de carcasa fue determinado en 12 cuyes elegidos al azar (tres por 

tratamiento). Todos los animales estuvieron en ayuno antes del sacrificio (24 horas). La 

carcasa inciuyo: piel, cabeza, miembros anteriores y posteriores y visceras rojas 

(corazdn, pulmones, higado y rinones) (foto 4). El rendimiento de la carcasa (RC) fue 

calculado mediante la siguiente formula (Cerna, 1997): 

R C = Peso de carcasa / peso vivo referido a 100 
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Foto 2: Pesado de la estevia en polvo. 

3.8. SANIDAD 

Para la desinfeccion de las pozas se utilizo kreso (20ml/L de agua), el cual permitio 

eliminar microorganismos patogenos. Luego se realizo el flameado de todo el galpon 

incluyendo el techo, paredes y pozas. Una semana despues de la desinfeccion se 

alojaron los animales. Los comederos y bebederos fueron frecuentemente lavados y 

desinfectados con detergente y lejia (30 ml/L de agua). 

La limpieza de las pozas se realizo semanalmente, se aprovechaba en los dias en que se 

registraba el peso a los animales y consistia en retirar el material de cama y las excretas 

humedas de la esquinas de las pozas, reemplazandolas por nuevo material de cama 

limpia y seca. 

3.9. PARAMETROS EVALUADOS 

3.9.1 Consumo de alimento 

El consumo de alimento se determino mediante el registro semanal del alimento 

balanceado y diario del forraje por cada poza, a partir de los cuales se determino el 

consumo total de alimento expresado en materia se calculo semanalmente, de la 

siguiente manera: 

Consumo de alimento = alimento ofrecido - residuo 

27 



Foto 4: Peso de carcasa 

3.9.5 Analisis de Glucosa sanguinea 

Se colecto muestra de sangre de un total de 12 cuyes escogidos al azar, tres por 

tratamiento (foto 4). La sangre se extrajo de la region intracardiaca en tubos de prueba 

rotulados y remitidas al Laboratorio Clinico Especializado Galvan -Ayacucho, para 

el analisis de glucosa. 

Foto 4: Toma de muestra de sangre para analisis de glucosa. 

3.9.6 Porcentaje de grasa en la carcasa 

Al final del estudio se procedio al beneficio de los cuyes y se extrajo el contenido de 

grasa localizada en distintas zonas de la carcasa: grasa dorsal (morrillo), grasa axilar, 

grasa inguinal, grasa perirenal y grasa retroperitoneal (Cooper and Schiller, 1975). Con 

estos datos se determino el porcentaje de grasa en relation al peso de la carcasa 

(G.C): 
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% G.C. = Peso de Grasa (g)/ Peso de carcasa (g) X100 

3.10 D ISENO E X P E R I M E N T A L 

S e utilizo un diseno completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones 

por tratamiento. Cada repeticion estaba conformada por cuatro cuyes alojados en una 

poza, considerandose cada poza como unidad experimental. 

El modelo aditivo lineal fue el siguiente: 

Yij = u + T I + eij 

Donde: 

Yij = E s una observation del i-esimo tratamiento en j-esima repeticion. 

u = E s la media. 

Ti = E s el efecto del i-esimo tratamiento. 

sij = E s el efecto del error experimental en la observation i-esimo tratamiento en 

j-esima repeticion. 

3.11. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos fueron analizados haciendo uso de la tecnica del ANVA y para la 

comparacion de los promedios se utilizo la prueba de Tukey, los datos fueron 

analizados haciendo uso del programa SAS (System Analisis Stastisticcal) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CONSUMO DE ALIMENTO 

En el cuadro 7, se observa el consumo de alimento en materia seca por los cuyes, 

cuyo regimen de alimentacion fue a base de concentrado ad libitum y alfalfa al10% 

peso vivo, durante un periodo de 42 dias. 

Cuadro 7: Consumo semanal de materia seca total acumulado por cuyes (g.) 

SEMANAS Consumo 
Total 

Tratamientos 1 2 3 4 5 6 

Consumo 
Total 

Alimento balanceado + 
alfalfa 10% PV 

317.18 361.62 413.71 475.81 547.62 614.28 2730.22 

Alimento balanceado con 
0.5% de inclusibn de 
Stevia+ alfalfa 10% PV 276.28 345.34 430.99 495.24 610.06 658.91 2816.82 

Alimento balanceado con 
1 % de inclusibn de 
Stevia+ alfalfa 10% PV 

318.44 385.01 418.57 496.04 620.88 708.24 2947.18 

Alimento balanceado con 
2 % de inclusion de 
Stevia+ alfalfa 10% PV 

314.69 351.81 434.12 503.75 577.38 666.45 2848.19 
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Se observa que el consumo de alimento en el T3, fue mayor respecto a los demas 

tratamientos, registrandose un valor 2947.18 g de materia seca, seguido del T4, T2 y 

T1 respectivamente, este consumo de alimento elevado, podria deberse a la mayor 

aceptacion de la palatabilidad del concentrado. Estadisticamente se determino que no 

existen diferencias significativas entre tratamientos, por lo tanto estas ligeras 

variaciones resultan solo numericas. 

Pillaca (2002), obtuvo el consumo de materia seca de 3,027.2 g y 3,166.4 con 16 y 

18% de proteina respectivamente evaluando tres alimentos formulados en un tiempo 

de siete semanas en cuyes mejorados; asi mismo Ortiz (2001) al final del experimento 

el consumo de materia seca fue de 3,589.8 y 3,789.8 g en hembras y machos 

respectivamente con la ration I alimento preparado y de 4,214.2 y 4,538.4 g en 

hembras y machos respectivamente con la ration II concentrado cogomo, estos 

resultados muestran superioridad frente a los resultados hallados en el presente 

trabajo, estos resultados podrian deberse a factores como diferencias del periodo del 

tiempo, calidad genetica y tipo de alimento con que se realizaron los trabajos de 

experimentation. 

Jara (2002), encontro que el consumo de materia seca alimentada con cogomo y 

alfalfa fue de 2,631.6 y 2,881.0 g en animales enteros y castrados respectivamente en 

56 dias de evaluation. Chauca (1999), quien menciona que el consumo de materia 

seca con 17% de proteina fue de 2767 y 2966 g para los animales criados en pozas y 

jaulas respectivamente durante ocho semanas de engorde, estos resultados se 

asemejan a los valores reportados, esta semejanza podria deber a que se utilizaron 

animales de experimentation la raza Peru, y la composition de nutrientes en la 

formulation del alimento. 

4.2. GANANCIA D E P E S O C O R P O R A L 

En el cuadro 8, se puede observar los resultados de la ganancia de peso obtenidos 

por tratamiento semanalmente, registrandose el peso initial y peso final, evaluados 

por un periodo de 42 dias (6 semanas), para de esta manera registrar el incremento de 

peso en los cuyes de los 4 tratamientos, producto del efecto de las 4 raciones 

empleadas en el presente estudio. 

De igual manera se observa las ganancias de peso registrados son mayores en el T4, 

766.8 g, seguido del T3, T2 y T1 , respectivamente. Los animales que fueron 

32 



alimentados con alimento balanceado con 2% de inclusion de estevia, obtuvo mejor 

ganancia de peso semanal tat como se observa en el cuadro respectivo. Realizado el 

analisis de variancia (ANVA) para el incremento de peso muestra que existe 

diferencia estadistica significativa entre los tratamientos. 

Al reatizar la prueba de Tukey para comparar tas medias de ios tratamientos, nos 

indica que el T1 y T2 presentan medias iguales, y el T3 y T4 de igual forma el peso 

promedio de los tratamientos son iguales, lo que indica que a mayor porcentaje de 

inclusion de estevia, se tiene mayor incremento de peso, to cual se atribuye a las 

propiedades que presenta la estevia de incrementar el apetito en los animales a traves 

de su sabor dutce (aumento de consumo de balanceado en 5 a 10%). Este efecto se 

ve en todas las categorias y estados productivos de los animales (iactancia, destete, 

crecimiento, engorde, etc.), de esta manera se incrementa el peso del animal y se 

acelera su acabado o engorde (Rojas, 2009) 

Cuadro 8: Ganancia de peso corporal (g) semanal cuye por tratamiento 

Tratamientos 
SEMANAS Ganancia 

de peso Tratamientos 
Peso 
Inicial 1 2 3 4 5 6 Peso 

Final 

Ganancia 
de peso 

Alimento 
balanceado + 
alfalfa 10% PV 

363.8 71.7 107.1 91.5 106 100 136.7 976.7 612.9 a 

Alimento 
balanceado 
con 0.5% de 
inclusion de 
Stevia+ alfalfa 
10% PV 

369.6 82.9 120.8 102.9 108.8 104.6 142.9 1032.5 662.9 ba 

Alimento 
balanceado 
con 1 % de 
inclusion de 
Stevia* alfalfa 
10% PV 

368.3 140.4 105 80.4 105.4 80.8 194.6 1075 706.7 be 

Alimento 
balanceado 
con 2 % de 
inclusion de 
Stevia+ alfalfa 
10% PV 

364 104.7 105.9 100.4 104.2 168.3 183.3 1130.8 766.8 c 
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Chauca (1997) quien obtuvo ganancia de peso de 880 y 761 g. para la crianza de 

pozas y jaulas en ocho semanas de evaluation con diferencia significativa para el 

sistema de alojamiento; en comparation con Jara (2002) quien hallo ganancias de 

peso de 638.3 g. en cuyes machos enteros durante 56 dias de evaluation alimentados 

con concentrado cogorno, comparando estos resuitados de ganancia de peso, los 

valores reportados en esta investigation se asemejan con los resuitados obtenidos en 

el presente trabajo, ello podria deberse a que Rojas (2009) afirma que las propiedades 

y bondades atribuidas a la estevia revelan en un aumento del metabolismo mejorando 

la calidad de carne y el peso en menor tiempo. La combination de la accion 

antimicrobiana con la antidepresiva, accion sobre la produccion de glucagon y por 

tanto sobre el cerebro hace que el metabolismo sea anabolico y estimula por tanto la 

formation muscular sin riego a la saiud, asi mismo incrementa el apetito en los 

animales a traves de su sabor dulce, incrementando el de consumo de balanceado. 

Antayhua (2004) quien obtuvo a los 70 dias (10 semanas) pesos finales de 912.5, 

864.2, 930.8 y 1,047.5 g. y ganancias de peso en 680.0, 654.17, 702.5 y 805.83 g. al 

evaluar cuatro niveles de harina de de langosta; estos resuitados son superiores a lo 

obtenido en el presente trabajo, debido a que el tiempo de experimentation fue menor. 

Investigaciones senalan que en una dieta con 1 % de stevia en polvo y 1 % de stevia 

liquida en el agua de bebida, sumistrada a gallos de pelea durante 100 dias, 

incrementaron el peso promedio en 3 Kg en gallos con estevia y 1.5 Kg en gallos 

control. As! mismo en lechones se realizaron estudios con lechones retrazados, a los 

cuales se suministraron 3 ml de extracto liquido de estevia, por un periodo de un mes, 

los cuales lograron su peso al mismo nivel que los lechones sanos. (Rojas, 2009). 

4.3. CONVERSION ALIMENTICIA 

En el cuadro 9, se muestra los resuitados de la conversion alimenticia, siendo el T4 

que retibieron la dieta de concentrado con inclusion de estevia 2%, presento mejor 

fndice de conversion alimenticia de 3.76 respecto a los demas tratamientos, realizado 

el analisis de varianza, estadisticamente presento diferencias significativas. 

Los resuitados obtenidos fueron cercanos a los obtenidos por Cema (1997) con 

valores de 3.03 hasta 3.26, y superiores a los obtenidos por Rivas (1995) que logro 

conversiones de 3.81 a 4.12 en cuye mejorados del INIA. Mientras Antayhua (2004) 

obtuvo ICA de: 3.75, 3.51, 2.73 y 2.65, para los animales castrados y enteros con 

alimento local y cogorno. 
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Callanaupa (2001) a logrado ICA de 4.0 al final de su estudio evaluando los niveles de 

sustitucion de alfalfa por concentrado comercial Cogorno. Anaya (2005) en Lima 

reporto ICA de 5.30, 5.36 y 5.28 para los animales de diferentes lineas procedentes de 

Cajamarca, Arequipa, y Lima respectivamente. Estos valores son muy superiores a los 

reportados en el presente trabajo. 

Cuadro 9: Indice de Conversion alimenticia obtenido de los 4 tratamientos 

TRATAMIENTO Conversion. Alim. 

Alimento balanceado + alfalfa 10% 
PV 4.46 
Alimento balanceado con 0.5% de 
inclusi6n de Stevia+ alfalfa 10% PV 4.23 
Alimento balanceado con 1 % de 
inclusidn de Stevia+ alfalfa 10% PV 4.18 

Alimento balanceado con 2 % de 
inclusi6n de Stevia+ alfalfa 10% PV 3.76 

4.4. RENDIMIENTO DE C A R C A S A 

El cuadro 10, se muestra el rendimiento de carcasa para los cuatro tratamientos 

obtenidos despues del beneficio, para lo cual se considero el peso de la carcasa y los 

organos (rinon, higado, corazon y pulmones) luego del beneficio. Se puede observar 

una muy ligera superioridad del T4 (73.9 %) respecto a los demas los tratamientos, 

realizado el Analisis de Varianza se determino que estadisticamente no tiene 

diferencia significativa. Al comparar los rendimientos de carcasa con los de otros 

estudios, se observo que fueron superiores a los obtenidos por Cerna (1997), que 

obtuvo de 70.388 a 72.72% de rendimiento de carcasa (piel, cabeza, patitas, corazon, 

pulmon, higado, bazo y rinones), en sus diferentes tratamientos con cuyes sometidos 

a 24 horas de ayuno antes del sacrificio, a exception del control, cuyos valores se 

asemejan. Lo cual esta variation en el rendimiento de carcasa podria deberse a la 

inclusion de estevia en las raciones alimenticias. 
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Cuadro 10: Rendimiento de carcasa en cuyes por tratamientos 

Tratamientos 
Peso Vivo 

(g-) 
Peso carcasa 

(g.) 
R. C. % 

Alimento balanceado + alfalfa 10% PV 
1000 726 72.6 

Alimento balanceado con 0.5% de 
inclusi6n de Stevia+ alfalfa 10% PV 

1016.7 744.3 73.21 

Alimento balanceado con 1 % de 
inclusion deStevia+alfalfa 10% PV 

1020 744.7 73.01 

Alimento balanceado con 2 % de 
inclusi6n de Stevia+ alfalfa 10% PV 

1103.3 815.3 73.9 

4.5. N IVELES DE GLUCOSA SANGUINEA 

En el cuadro 11, se muestra los valores de glucosa de cada tratamiento, estos 

resultados fueron obtenidos de la muestra sanguinea que fue procesada en el 

laboratorio clinico Galvan-Ayacucho. Los niveles de glucosa sanguinea para los cuyes 

del T1 , tratamiento control, y el T2, 0.5% de estevia y el T3 cuyes alimentados con 

concentrado y 1 % de estevia, arrojaron resultados cuyos valores fueron: 100.3, 98.3, 

97.7 mg/dl respectivamente, estos valores se encuentran dentro de los parametro 

normales, asi mismo los resultados del T4, registraron valores 80.0 mg/dl, niveles de 

glucosa sanguinea muy por debajo del valor minimo establecido. Estos resultados 

encontrados podrian deberse al efecto de la estevia en la alimentacion, no aumenta la 

glucosa, por el contrario, estudios han demostrado sus propiedades hipoglucemicas, 

mejora la tolerancia a la glucosa 

Salvador (2002) senala que los valores de glucosa serica en cuyes se encuentran 

entre 82 y 107 mg/dl; entre rangos minimos y maximos respectivamente y el 

parametro normal es de 92 mg/dl. 

Jeppesen (2000) manifiesta que el esteviosido actua estimulando a las celulas beta del 

pancreas, en presencia de glucosa, de manera que producen su propia insulina. Por lo 

tanto, este compuesto tiene un rol potential como agente antj -hiperglucemico, 

controlando el nivel de azucar en la sangre. En estudios e Japon se encontraron que 

el potasio de la stevia es esencial para prevenir la diabetes, debido a que este mineral 

activa a la insulina, la cual esta estrechamente relacionada al problema de la diabetes. 
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En conejos, la infusion de hojas de Stevia rebaudiana (100 g/1,5 Its), demostro reducir 

significativamente la glucemia. 130-140 g/dia mejora curva de tolerancia a glucosa en 

pacientes tipo II mejor que Glibenclamida (Rojas, 2009) 

Cuadro 11: Niveies de glucosa sanguinea en cuyes por tratamiento 

TRATAMIENTO G L U C O S A (mg/dl) 
Alimento balanceado + alfalfa 10% 
PV 100.3 

Alimento balanceado con 0.5% de 
inclusi6n de Stevia+alfalfa 10% PV 

98.3 

Alimento balanceado con 1 % de 
inclusibn de Stevia+ alfalfa 10% PV 

97.7 

Alimento balanceado con 2 % de 
inclusidn de Stevia+alfalfa 10% PV 

80.0 

4.6. PORCENTAJE DE GRASA EN LA CARCASA 

Los resultados del contenido de grasa de las carcasas de los cuyes se muestran en el 

cuadro 12, el contenido mas bajo de grasa es de 3% correspondiente a la carne de 

los animales del T4 que recibieron la dieta de concentrado con inclusion de estevia al 

2%, seguida del T3 y T2 de concentrado con inclusion de estevia al 1 % y concentrado 

mas inclusion de 0.5% estevia con valores semejantes de 3.2% y por ultimo la grasa 

de fa carcasa del T1, control, este valor fue 5.5% corresponde al mayor valor contenido 

de grasa en la carcasa. 

Rojas (2009) manifiesta que la aplicacion de estevia en la alimentation de los animales 

aumenta el metabolismo mejorando la calidad de came y el peso en menor tiempo; la 

combination de la accion antimicrobiana con la antidepresiva, accion sobre la 

produccion de glucagon y por lo tanto sobre el cerebro hace que el metabolismo sea 

anabolico y estimula por lo tanto la formation muscular sin riesgo a la salud, ademas, 

menciona que los antioxidantes de la estevia previenen que el peroxido lipido, el mas 

danino de los radicales libres, actue oxidando los acidos grasosomega-6 (acido 

linoleico) y especialmente el acido graso omega-3 de cadena larga acido 

eicosapentaenoico (EPA), ambos preserttes en la membrana celular, cuando la relation 

entre omega-6 y omega-3 es 4 de omega-6 y 1 de omega-3, loa antioxidantes de la 

estevia aseguran la formation de las prostaglandinas PGE1 Y PGE3 a partir de la 
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familia omega-6 y de la familia Omega-3, respectivamente; la P G E Idisminuye el 

colesterol y regula los trigliceridos. 

Los valores de porcentaje de grasa obtenidos en los 14, T3 y el T2; son valores 

inferiores obtenidos por el 1NIA (2006), en su trabajo de efectos causados por la lisina 

y aminoacidos azufrados sobre el peso final y ganancia de peso en donde reporto 

valores de 5.08, 4.49 y 3.42, aunque este ultimo se asemeja a lo reportado en el 

presente trabajo y los dos primeros valores se acercan a los de tratamiento control. Asi 

mismo Valverde (2006) en su trabajo de evaluation de areas de crianza obtuvo valores 

de 3.63, 4.18, 5.27 y finalmente 5.15 % de grasa en las carcasas, encontrando 

diferencia estadistica significativa. 

Cuadro 12: Porcentaje de grasa en la carne de cuy 

TRATAMIENTO % DE G R A S A 
Alimento balanceado + alfalfa 10% 
PV 5.5 

Alimento balanceado con 0.5% de 
inclusibn de Stevia+alfalfa 10% PV 

3.2 

Alimento balanceado con 1 % de 
inclusi6n de Stevia+ alfalfa 10% PV 

3.2 

Alimento balanceado con 2 % de 
inclusibn de Stevia+ alfalfa 10% PV 

3.0 

4.7. COSTO DE ALIMENTACION Y MERITO ECONOMICO 

En el cuadro 13 se presenta los resultados del costo de alimentation, donde 

apreciamos que el menor costo de alimentation por animal presento los cuyes 

alimentados con el tratamiento control (s/. 3.3), seguido por los cuyes alimentados con 

el T2 (s/.3.5) y finalmente los mayores costos de alimentation lo tuvieron los cuyes 

que recibieron el T3 y T4 respectivamente (s/.3.9, 4.0 soles). 

Con respecto al merito economico que se muestra en el mismo cuadro, se puede 

observar que los tratamientos T2, T3 y T4 fueron mas costosos que el tratamiento 

control. Esto se debe al costo elevado de la estevia en el departamento de Ayacucho 

debido a que su cultivo es minimo en comparacion a otros departamentos del pais 

(Pucallpa, Tingo Maria, Cusco; etc.) y de igual forma haciendo una comparacion con 

los costos a nivel mundial (Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, etc.). 
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Cuadro 13: Costos de alimentacion y merito economico/animal/tratamiento 

Variables 
Alimento 

balanceado + 
alfalfa 10% PV 

Alimento balanceado 
con 0.5% de 

inclusion de Stevia+ 
alfalfa 10% PV 

Alimento 
balanceado con 1 

% de inclusion 
de Stevia* alfalfa 

10% PV 

Alimento 
balanceado con 
2 % de inclusion 

de Stevia* alfalfa 
10% PV 

INGRESOS 
Peso Vivo, (Kg.) 
Precio Comercial (kg) PV {SI.) 

0.977 
13.0 

1.033 
13.0 

1.075 
13.0 

1.131 
13.0 

EGRESOS 
Costo Total de la Alim. SI. 3.313 3.532 3.952 4.053 

COSTO TOTAL 
Costo de produccion por cuy SI. 

Costo alimentacion, SI. 

9.013 
5.7 

3.313 

9.232 
5.7 

3.532 

9.652 
5.7 

3.952 

9.753 
5.7 

4.053 

MERITO ECONOMICO 
Ganancia por cuy (S/.) 3.987 3.768 3.348 3.247 
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V. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realizo el presente estudio se llego a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los cuyes alimentados con balanceado mas 2% estevia en polvo presentaron 

mejores parametros productivos: ganancia de peso, conversion alimenticia y 

rendimiento de carcasa. 

2. Los niveles de glucosa sanguinea en los cuyes alimentados con balanceado 

mas 2% de estevia en polvo, presentaron menores niveles glucosa sanguinea, 

valores muy por debajo de los parametros normales, teniendo un efecto 

hipoglucemico por la administration de la Stevia rebaudiana 

3. Los cuyes alimentados con balanceado mas inclusion de estevia al 2%, 

llegaron a tener menores valores respecto a los demas tratamientos. 

4. Los cuyes que fueron alimentados con inclusion de estevia en sus raciones 

fueron los que presentaron menor merito economico frente al grupo control, 

debido al elevado costo de la estevia en el mercado local. 



VI. RECOMENDACIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizo la evaluacion y en base a los resultados 

obtenidos, se recomienda: 

- Realizar investigaciones utilizando mayores niveles elevados de estevia en 

cuyes, a fin de comprobar sus efectos antimicrobianos. 

Realizar investigaciones sobre efecto hipoglucemiante de la estevia en 

animales menores propensos a la diabetes miellitus. 

- Continuar las investigaciones con estevia, suministrando a cuyes 

reproductores. 
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VII. RESUMEN 

El presente trabajo se realizo en las instalaciones de la granja de cuyes del Centra 

Experimental Pampa de Arco, a 2,750 m.s.n.m, de la Facultad de Ciencias Agrarias-

UNSCH, teniendo como objetivo principal de determiner los parametros productivos, 

porcentaje de grasa en carcas y niveies de glucosa sanguinea en cuyes de engorde 

alimentados con diferentes niveies de estevia en polvo en sus raciones. Estableciendo 

los tratamientos: Control (T1), Concentrado, (T2) concentrado con 0.5% de estevia en 

polvo, (T3) concentrado con 1 % de estevia en polvo y (T4) concentrado con 2% 

estevia en polvo, evaluados en un periodo de 6 semanas que dura aproximadamente 

la etapa de engorde. Se emplearon 48 cuyes machos de Linea Peru, destetados de 

28 + 2 dias de edad, adquiridos de la granja "Palomino" (Yanamilla-Ayacucho). Los 

animales fueron distribuidos al azar, identificados con aretes metalicos en 12 pozas 

previamente desinfectadas. Existio diferencia significativa entre tratamientos en la 

ganancia de peso, obteniendo al final del periodo de evaluation, pesos promedio de: 

766.8 g (T4), 706.7 g (T3), 662.9 g (T2) y 612.9 g (T4); con respecto al consumo de 

materia seca la suma fue: 2947.18 g (T3), 2848.19 g (T4), 2816,82 g (T2) y 2730,22 g 

(T1) g, no existio diferencia significativa entre los tratamientos. En la conversion 

alimenticia existe diferencia estadistica significativa, siendo superior el T4 con 3.7, 

seguido de T3 con 4.18, luego T2 con 4.23 y finalmente T1 con 4.46, el rendimiento de 

carcasa en porcentajes los mejores resultados lo obtuvo el T4 con 73.90%, seguido de 

T2 con 73.21% y T3 con 73.01% y T1 con 72.6 %. El porcentaje de grasa en la 

carcasa de cuy presento mejor resultado el T4 con 3%, seguido del T2, y T3 con 3.2 % 

y T1 con 5.5%, presentando diferencia estadistica significativa. Los niveies de glucosa 

sanguinea tuvieron menores valores el T4 con 80mg/dl, seguido del T3,12, y T1 , con 

97.7, 98.3 y 100.3 mg/dl respectivamente, presentado diferencias significativas, 

concluyendo que los cuyes alimentados con estevia al 2% presentaron mejores 

parametros productivos, y menores valores de grasa y glucosa sanguinea, los cuyes 

alimentados con inclusion de estevia en polvo presentaron menor merito economico 

respecto al grupo control 

PALABRAS C L A V E : Crianza de Cuy, Cavia porcellus, Stevia rebaudiana, Glucosa 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1: Ganancia de peso semanal/animal por tratamiento (g/cuy) 

nrnrr SEMANAS 
TRAT Kcrc1 . Peso inicial 1 2 3 4 5 6 

R1 386.3 91.3 102.5 88.8 80.0 83.8 147.5 
1 R2 358.8 51.3 115.0 90.0 121.3 103.8 120.0 

R3 346.3 72.5 103.8 95.8 116.8 112.5 142.5 
PROMEDIO 363.8 71.7 107.1 91.5 106.0 100.0 136.7 

R1 365.0 77.5 153.8 95.0 158.8 78.8 123.8 
2 R2 383.8 95.0 80.0 120.0 91.3 117.5 162.5 

R3 360.0 76.3 128.8 93.8 76.3 117.5 142.5 
PROMEDIO 369.6 82.9 120.8 102.9 108.8 104.6 142.9 

R1 391.3 158.8 111.3 75.0 106.3 18.8 213.8 
3 R2 371.3 158.8 102.5 61.3 68.8 113.8 171.3 

R3 342.5 103.8 101.3 105.0 141.3 110.0 198.8 
PROMEDIO 368.3 140.4 105.0 80.4 105.4 80.8 194.6 

R1 363.3 110.3 132.8 42.5 113.8 182.5 177.5 
4 R2 358.8 82.5 58.8 157.5 70.0 192.5 190.0 

R3 370.0 121.3 126.3 101.3 128.8 130.0 182.5 
PROMEDIO 364.0 104.7 105.9 100.4 104.2 168.3 183.3 

Anexo 2: Ganancia de peso semanal/animal por tratamiento (g/cuy) 

nrnrr SEMANAS 
TRAT K c r c 1. Peso inicial 1 2 3 4 5 6 

R1 386.3 91.3 193.8 282.5 362.5 446.3 593.8 
1 R2 358.8 51.3 166.3 256.3 377.5 481.3 601.3 

R3 346.3 72.5 176.3 272.0 388.8 501.3 643.8 
PROMEDIO 363.8 71.7 178.8 270.3 376.3 476.3 612.9 

R1 365.0 77.5 231.3 326.3 485.0 563.8 687.5 
2 R2 383.8 95.0 175.0 295.0 386.3 503.8 666.3 

R3 360.0 76.3 205.0 298.8 375.0 492.5 635.0 
PROMEDIO 369.6 82.9 203.8 306.7 415.4 520.0 662.9 

R1 391.3 158.8 270.0 345.0 451.3 470.0 683.8 
3 R2 371.3 158.8 261.3 322.5 391.3 505.0 676.3 

R3 342.5 103.8 205.0 310.0 451.3 561.3 760.0 
PROMEDIO 368.3 140.4 245.4 325.8 431.3 512.1 706.7 

R1 363.3 110.3 243.0 285.5 399.3 581.8 759.3 
4 R2 358.8 82.5 141.3 298.8 368.8 561.3 751.3 

R3 370.0 121.3 247.5 348.8 477.5 607.5 790.0 
PROMEDIO 364.0 104.7 210.6 311.0 415.2 583.5 766.8 
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Anexo 3: Consumo de alimento total semanai (materia seca ) 

TRAT REPETICION Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 
R1 341.9 414.1 462.4 501.4 539.9 610.6 

1 R2 336.5 328.0 374.4 446.4 535.3 620.8 
R3 273.2 342.8 404.4 479.6 567.7 611.4 

PROMEDIO 317.2 361.6 413.7 475.8 547.6 614.3 
R1 254.0 379.0 439.0 506.9 646.7 677.3 

2 R2 301.1 343.6 412.5 491.4 600.6 647.9 
R3 273.7 313.4 441.4 487.4 582.9 651.5 

PROMEDIO 276.3 345.3 431.0 495.2 610.1 658.9 
R1 320.0 370.6 416.2 502.7 623.5 703.3 

3 R2 316.1 410.2 423.7 505.7 614.4 705.6 
R3 319.2 374.3 415.8 479.8 624.8 715.9 

PROMEDIO 318.4 385.0 418.6 496.0 620.9 708.2 
R1 345.0 332.8 442.5 494.3 585.0 671.8 

4 R2 321.3 348.3 415.2 485.1 520.5 636.4 
R3 277.8 374.3 444.7 531.9 626.6 691.2 

PROMEDIO 314.7 351.8 434.1 503.8 577.4 666.4 

Anexo 4: Rendimiento de carcasa ( R C %) 

REPET. Peso carcasa con 
TRAT Peso Vivo visceras R. C (%) 

R1 1090.0 793.0 72.75 
1 R2 1000.0 722.0 72.20 

R3 910.0 663.0 72.86 

PROMEDIO 1000.0 726.0 72.60 
R1 1030.0 746.8 72.50 

2 R2 990.0 726.7 73.40 
R3 1030.0 759.6 73.75 

PROMEDIO 1016.7 744.3 73.21 
R1 1060.0 777.0 73.30 

3 R2 1020.0 738.0 72.35 
R3 980.0 719.0 73.37 

PROMEDIO 1020.0 744.7 73.01 
R1 1090.0 806.0 73.94 

4 R2 1120.0 828.0 73.93 
R3 1100.0 812.0 73.82 

PROMEDIO 1103.3 815.3 73.90 
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