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INTRODUCCION 

El cuy (Cavia porcellus) es un mamifero roedor originario de la zona andina 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru. El cuy constituye un producto 

alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria 

de la poblacion rural de escasos recursos, con una carne que es de 

excelente sabor y calidad, la cual se caracteriza por tener un alto nivel de 

proteinas (20,3 por ciento), bajo nivel de grasa (7,8 por ciento) y minerales 

(0,8 por ciento). Ademas significa una fuente de ingresos, sobre todo en la 

parte de los andes del Peru (habitat natural lo cual es beneficioso para la 

productividad), donde a su vez existe el problema de parcelacion de tierras 

que en muchos casos es una limitante para la produccion intensiva de 

productos agropecuarios, en este sentido la crianza de cuyes necesita poca 

extension de terreno favoreciendo la alternativa: como la produccion pecuaria 

a mayor escala mediante la organizacion de pequenos, medianos y grandes 

productores de cuyes, asi tener la oportunidad de exportar y por ende 

obtener mayor rentabilidad. 



Los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas 

de 4500 metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frias como calidas. 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie 

herbfvora, su ciclo reproductive corto, la facilidad de adaptation a diferentes 

ecosistemas y su alimentacion versatil que utiliza insumos no competitivos 

con la alimentacion de otros monogastricos. 

Las investigaciones realizadas en el Peru han servido de marco de 

referencia para considerar a esta especie como productora de carne. Los 

trabajos de investigacion en cuyes se iniciaron en el Peru en la decada del 

60. Existiendo a su vez escasa investigation e information de cuyes 

hembras. 

En nuestro medio aun no se han hecho estudios para determinar cual 

de las dos llneas de cuyes logra un aumento rapido de peso para 

exportation o una ration adecuada para la misma. A su vez de que existe un 

manejo inadecuado de hembras que forman parte de un importante 

porcentaje de poblacion en los galpones como lo reportan IDESI e INIA de 

un promedio de 50 % en recria y de 80 a 90 % en reproductores, 

por lo que se ha planteado realizar un experimento, en la ciudad de 

Ayacucho con los siguientes objetivos: 

S Evaluar el efecto de tres concentrados en la ganancia de peso de dos 

lineas de cuyes hembras. 

S Evaluar el costo del alimento de los concentrados en estudio. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION 

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2 500 a 

3 600 anos. En los estudios estratigraficos hechos en el templo del Cerro 

Sechin (Peru), se encontraron abundantes depositos de excretas de cuy y en 

el primer periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 

A.C.) , ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer periodo de esta 

cultura (1400 D.C.), casi todas las casas tenian un cuyero (Tallo, citado por 

MORENO, 1989). Se han encontrado ceramicas, como en los huacos 

Mochicas y Vicus, que muestran la importancia que tenia este animal en la 

alimentacion humana. 

El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos humanos 

en las tumbas de America del Sur son una muestra de la existencia y 

utilization de esta especie en epocas precolombinas. Se refiere que la 



carne de cuyes conjuntamente con la de venado fue utilizada por los ejercitos 

conquistadores en Colombia (PULGAR, 1952). 

E l habitat del cuy es muy extenso. S e han detectado numerosos 

grupos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, noroeste de 

Argentina y norte de Chile, distribuidos a lo largo del eje de la cordillera 

andina. Posiblemente el area que ocupan el Peru y Bolivia fue el habitat 

nuclear del genero Cavia. Este roedor vive por debajo de los 4 500 metros 

sobre el nivel del mar, y ocupa regiones de la costa y la selva alta. 

El habitat del cuy silvestre segun la information zoologica, es todavia 

mas extenso. Ha sido registrado desde America Central, el Caribe y las 

Antillas hasta el sur del Brasil, Uruguay y Paraguay en America del Sur. En 

Argentina se han reconocido tres especies que tienen como habitat la region 

andina. La especie Caw'a aperea tschudii se distribuye en los valles 

interandinos del Peru, Bolivia y noroeste de la Argentina, la Cavia aperea 

aperea tiene una distribution mas amplia que va desde el sur del Brasil, 

Uruguay hasta el noroeste de la Argentina, y la Cavia porcellus o Cavia 

cobaya, que incluye la especie domesticada, tambien se presenta en 

diversas variedades en Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru y 

Bolivia (PULGAR, 1952). 
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1.2 DESCRIPCION ZOOLOGICA 

En la escala zoologica (ZEVALLOS, s/f) se ubica al cuy dentro de la 

siguiente clasificacion zoologica: 

Reino: Animal 
Phylum: Vertebrada 
Sub Phylum: Grasthosmata 
Clase: Mammalia (sangre caliente, piel cubierta de pelos) 

Sub clase: Theira (Mamifero, vivlparo) 
Infra clase: Eutheria 
Orden: Rodentia 
Suborden: Hystricomorpha 
Familia: Caviidae (Roedor con 2 mamas, 4 dedos ant. Y 3 post) 
Genero: Cavia 
Especie: Cavia aperea aperea Erxleben 

Cavia aperea aperea Lichtenstein 
Cavia cutleri King 
Cavia cobaya King 

1.3 FISIOLOGIA DIG ESTIVA 

CHAUCA (1999), la fisiologia digestiva es el estudio del mecanismo 

que se encarga de transferir nutrientes organicos e inorganicos del medio 

ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el sistema 

circulatorio a cada una de las celulas del organismo. 

La mayor parte de los alimentos son llevados a la boca, a lo que se 

conoce como INGESTIO-N, en particulas grandes y de gran peso molecular 

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

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

absorbidos deben fragmentarse en moleculas mas pequenas como 
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monosacaridos, aminoacidos y acidos grasos. A este proceso se denomina 

D I G E S T I 6 N y se realiza por action de acidos y enzimas especificos y en 

algunos casos, por action microbiana. Las particulas resultantes de ia 

digestion por su pequeno volumen son capaces de cruzar las celulas 

intestinales y pasar a la sangre u la linfa, este mecanismo se conoce como 

ABSORCION. Conforme estos fenomenos estan sucediendo, los musculos 

lisos que forman parte del tracto gastrointestinal van contrayendose, a lo que 

se denomina MOTILIDAD, propiciando asf el movimiento a su contenido a lo 

largo del mismo. 

Las sustancias que no se absorben continuan su recorrido hasta ser 

eliminados en las heces. Las heces contienen material que, si bien no han 

sido absorbidos por no haber sido digeridos completamente, de alguna forma 

su estructura se ha modificado y esta junto con las bacterias que 

normalmente se encuentran en ellas, pero con mejor manejo pueden ser 

utilizadas como fuente alimenticia por el mismo animal o por otro de diferente 

especie. 

Puede afirmarse que la fisiologia digestiva es un proceso bastante 

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

metabolismo y despiazamiento de estos a lo largo del tracto digestivo. 

La digestion se inicia en la boca con la mastication. E l alimento es 

fragmentado en pequenas porciones que se empapan en la saliva. Estas 

contienen sustancias mucosas que lubrican el bolo alimenticio facilitando su 

despiazamiento y ademas, en algunas especies, contiene la enzima amilasa 

cuya propiedad es degradar polisacaridos y convertirlos en moleculas mas 
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pequenas. Luego el alimento pasa a traves de la faringe y el esofago, donde 

no sufre ninguna modification, hasta llegar al estomago. 

El estomago, en la mayoria de las especies, es solo un saco que en 

primera instancia sirve para almacenar el alimento ingerido. Aquf se secreta 

acido clorhidrico cuya funcion es disolver el alimento convirtiendolo en una 

solution denominado quimo. Algunas proteinas y carbohidratos son 

degradados, sin embargo, no llegan al estado de aminoacidos ni glucosa, 

mientras que las grasas no sufren modificaciones. E l acido clorhidrico, 

ademas cumplir las funciones antes mencionadas, destruye bacterias que 

son ingeridas con el alimento, cumpliendo asi una funcion protectora del 

organismo. 

En el estomago tambien hay secretion de pepsinogeno, que al ser 

activado con el acido clorhidrico se convierten en pepsina la que degrada a 

las proteinas convirtiendolas en polipeptidos, as i como algunas amilasas 

que degradan a los carbohidratos y existen lipasas que degradan a las 

grasas, respectivamente, ademas segrega la gastrina, hormona que 

interviene regulando, en parte, la motilidad del tracto gastrointestinal. Otra 

sustancia secreta en el estomago es el denominado factor intrinseco, que es 

esencial en la absorcion de la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. 

Cabe indicar que en el estomago aun no hay absorcion, la mayor 

parte de la digestion y absorcion ocurre en el intestino delgado. Aquf, 

especialmente en su primera portion denominada duodeno, por la action de 

enzimas que provienen del pancreas y por sales de biliares procedentes del 

higado y que llegan con bilis, las moleculas de carbohidratos, proteinas y 

7 



grasas son degradadas y convertidas en monosacaridos, aminoacidos y 

acidos grasos respectivamente, que son capaces de cruzar las celulas 

epiteliales del intestino y ser introducidos al torrente sangulneo y los vasos 

linfaticos. Tambien en el intestino delgado son absorbidos el cloruro de sodio 

y la mayor parte de agua, asi como vitaminas y micro elementos. 

Los alimentos que no han sido digeridos, el agua que no se ha 

absorbido y las secreciones de la parte final del intestino delgado pasan al 

intestino grueso cuya funcion principal en la mayoria de las especies, es 

almacenar este material hasta el momento de su elimination (defecation). 

No hay digestion enzimatica, sin embargo, poseen un ciego 

desarroilado donde se realiza activa digestion microbiana. La absorcion es 

muy limitada si se compara con el intestino delgado, sin embargo, 

moderadas cantidades de agua sodio, vitaminas y algunos producto 

resultantes de la digestion microbiana son absorbidas a este nivel, todo el 

material no digerido ni absorbido llega al recto y es eliminado por el ano. 

ALIAGA (1979), afirma que el cuye realiza coprofagla como un 

mecanismo de compensation biologica que le permite el maximo 

aprovechamiento de los subproductos metabolicos ante la desventaja 

nutritional que representa el hecho de que esto ocurra en las porciones 

posteriores del tracto digestive De esta manera retornan el cuerpo, 

sustancias no asimiladas, que solo en lo ultimo tramos del intestino fueron 

atacados por microorganismos junto con los jugos de digestion y productos 

de slntesis de la microflora. 
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Sobre la digestibilidad en terminos generates, se han hecho algunas 

investigaciones que sustentan la necesidad de ampliar los conocimientos 

sobre la fisiologia digestiva de los cuyes, por cuanto sus caracteristicas son 

diferentes a los conejos y de otros herbivoros como el caballo, por lo que no 

pueden considerarse como referenda. 

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

digestibilidad aparente de la proteina, para harina de heno de alfalfa, 

afrechillo, maiz y harina de pescado de 59, 78, 91 , 100% respectivamente 

que comparados con la literatura para ovinos se tienen 64, 83, 79, y 84 % . 

Con estos trabajos se podrias inferir que el cuye digiere la proteina de 

los alimentos fibrosos (forrajes) menos eficientemente , sin embargo, los 

nutrientes de los alimentos energeticos y proteicos, tendria mayor utilization 

comparado con los rumiantes, debido a su fisiologia digestiva, de tener 

primero una digestion enzimatico en el estomago luego microbiana en el 

colon (ALIAGA, 1979). 

1.3.1 Actividad cecotrofica 

La cecotrofia es un proceso digestivo poco estudiado, se han realizado 

estudios a fin de caracterizarla. Esta actividad explica muchas respuestas 

contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en prueba de 

raciones. Al evaluar balanceados con niveles proteicos entre 13 y 25 por 

ciento, que no muestran diferencias significativas en cuanto a crecimiento, 

una explication de tales resultados podria tener su base en la actividad 

cecotrofica. La ingestion de las heces permite aprovechar la proteina 
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contenida en la celula de las bacterias presentes en el ciego, asi como 

permite reutilizar el nitrogeno proteico y no proteico que no alcanzo a ser 

digerido en el intestino delgado. 

1.4 NUTRICI6N 

NEGRON (1974) manifiesta que, en estudios hechos sobre el 

movimiento del contenido de alimentos en el tracto digestivo de los cuyes, 

reporto que hay un rapido despiazamiento en el estomago y en el intestino 

grueso y luego un marcado movimiento retardado. 

Saune, citado por P A R E D E S (1971) afirma que, el sistema digestivo 

del cuy resulta insuficiente. La digestion de la celulosa se basa en la accion 

bacterial a nivel del intestino para liberar nutrientes, para ello la flora 

microbiana es de suma importancia y cualquier factor que la altere 

substancialmente produce efectos desfavorables sobre el crecimiento y 

desarrollo, por ello es conveniente no hacer cambios bruscos de alimentacion 

forrajera para evitar la destruction de la flora intestinal. 

La fisiologia y la anatomfa del ciego soportan una ration conteniendo 

material voluminoso, haciendo una posible accion fermentativa de la celulosa 

almacenada, por accion de la flora microbiana permitiendo buen 

aprovechamiento del contenido de fibra. 

Hagen y Robinson, citados por C I S N E R O S (1999) hacen mention 

que, cuando llega al intestino delgado y ciego, la retencion del material 

ingerido por los cuyes dura 48 horas. Los tres investigadores sostienen que 
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la absorcion de aminoacidos, azucares, grasas, y acidos grasos de cadena 

larga, vitaminas y probablemente minerales se Neva a cabo en el intestino y 

en pequefia extension en el estomago de los cuyes. 

ALIAGA (1979), menciona que la nutrition del cuy como cualquier otra 

especie juega un rol preponderante en la crianza, la cual se hace mas 

decisiva a causa de que el cuy crece con mas velocidad con relation al peso 

su cuerpo, pudiendo tener su descendencia a mas temprana edad, factores 

que estan siendo marcados en la moderna production intensiva resultando 

de especial importancia el conocimiento de las necesidades nutritivas en las 

diferentes etapas de crecimiento. En efecto, el incremento porcentual diario 

en funcion al peso corporal alcanza cifras sorprendentes (0.9-1.1). 

Reind y White, citados por C I S N E R O S (1999) encontraron que, la 

presencia de la celulosa en la dieta tiende a retardar la velocidad de pasaje 

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

vitaminas. 

El sistema digestivo del cobayo es relativamente ineficiente y que 

estos se basan en la digestion de la celulosa mediante la action bacteriana 

en el intestino para liberar nutrientes digeridos. 

A parte de las necesidades nutritivas especificas en cada periodo de 

su desarrollo existen ciertos requisitos nutritivos basicos para todas las 

etapas. A continuacion se muestra un cuadro con los requerimientos de 

cuyes en crecimiento. 
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Cuadro 1.1: Requerimientos nutricionales de cuyes en crecimiento. 

NUTRIENTES CANTIDADES 

Protefna 18.00a % 
Acidos grasos esenciales (n-6) 0.133-0.4 % 
Fibra 15 % 
Energia Digestible 2 .8 -3 .5 KcalEM/kg 
Aminoacidosb 

Arginina 12 g /Kg . dedieta 
Histidina 3.6 g / Kg. de dieta 
Isoleucina 6.0 g / Kg. de dieta 
Leucina 10.8 g /Kg . dedieta 
Lisina 8.4 g / Kg. de dieta 
Metionina 6.0° g / Kg. de dieta 
Fenilalanina 10.8d g /Kg . dedieta 
Treonina 6.0 g / Kg. de dieta 
Tript6fano 1.8 g / Kg. de dieta 
Valina 8.4 g / Kg. de dieta 
Nitr6geno disponible 16.9e g /Kg . dedieta 
Minerales 
Calcio 8.0 g / Kg. de dieta 
F6sforo 4.0 g / Kg. de dieta 
Magnesio 1.0 g /Kg . dedieta 
Potasio 5.0 g / Kg. de dieta 
Cloro 0.5 g / Kg. de dieta 
Sodio 0.5 g / Kg. de dieta 
Cobre f 6.0 mg / Kg. de dieta 
Hierro 50 mg / Kg. de dieta 
Manganeso 40 mg / Kg. de dieta 
Zinc 20 mg / Kg. de dieta 
lodo 150 M9 
Molibdeno 150 ug-
Selenio 150 M9 
Vitaminas 
Vitamina "A" (retinol)h 6 6.6 mg / Kg. de dieta 
(B-caroteno) 28 mg / Kg. de dieta 
Vitamina "D" (Colecalciferol)' 0.025 mg / Kg. de dieta 
Vitamina " E " (RRR-a:tocoferol) j 26.7 mg / Kg. de dieta 
Vitamina "K" (filoquinona) 5.0 mg / Kg. de dieta 
Acido ascorbico 200 mg / Kg. de dieta 
Biotina (d-biotina) 0.2 mg / Kg. de dieta 
Colina (bitartrato de colina) 1.800 mg / Kg. de dieta 
Acido Fblico 3.0 - 6.0 mg. / Kg. de dieta 
Niacina 10.00 mg / Kg. de dieta 
Acido Pantotenico 
(Ca-d-pantotenato) 20.0 mg / Kg. de dieta 
Piridoxina 2 .0 -3 .0 mg. / Kg. de dieta 
Riboflavina 3.0 mg / Kg. de dieta 
Tiamina 2.0 mg / Kg. de dieta 
(tiamina- HCL) 

Fuente: National Research Council (NRC, 1995). 
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Nota: 
a El crecimiento es equivalente con 300 g de caseina mas 3 g L-arginina por Kg. 6 200 g proteina de 

soya mas 10 g DL - metionina por Kg. 
b Las cantidades reflejan un 20 % de ajuste por eficiencia de utilizacion para un maximo 

crecimiento. 
c Costina, puede remplazar al 40 % 
d Tirosina, puede remplazar el 50 %. 
e Mezcla de L- alanita. L- asparagina-H20, L- acido aspartico, L-acido glutaminico, glutamato de 

sodio, glicina, L- prolina y L- serina, 
f Los minerales pesados en mg. / Kg. corresponden a ppm. 
g El yodo, molibdeno y selenio pesados en ug/Kg. corresponden a ppb 
h Equivalente a 21,960 Ul/ Kg. Los requerimientos de p-carotenos pesados es equivalente a 47,425 

lU/Kg. 
I Equivalente a 1,000 Ul/Kg. 
j Equivalente a 40 Ul/Kg. Concentraciones altas pueden ser requeridas su se usan dietas con 

niveles elevados de grasas. 

1.4.1 Necesidades de proteina 

N.R.C. (1995), menciona que en un nivel de 18% de proteina en la 

ration bien balanceada es adecuada para satisfacer los requerimientos de 

de cuyes en crecimiento. 

ALIAGA (1979), afirma que el cuy responde muy bien a raciones con 

20 % de contenido proteico cuando estos provienen de 2 o mas fuentes, sin 

embargo, agregan que raciones con 14 y 17 % de proteinas promueven 

buenos incrementos de peso frente a raciones de mayor contenido proteico, 

siempre que estos provengan de diferentes fuentes proteicas. 

El mismo autor menciona que pereceria que el cuy digiere la proteina 

de los alimentos fibrosos (forrajes) menos eficientemente que otros 

herbivoros, las proteinas de alimentos energeticos tiene mayor utilizacion 

comparado con los rumiantes, debido a su fisiologia digestiva como se ha 

indicado de tener primero una digestion enzimatico en el estomago y luego 

microbiana en el ciego. 
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1.4.2 Necesidades de energia 

NRC (1969) reporta que, el estracto libre de nitrogeno debe fluctuar 

entre 45 a 48 %. 

MERCADO (1972) manifiesta que, el contenido de carbohidratos en 

las raciones balanceadas debe variar entre 38-55% tratando siempre los 

nutrientes digestibles totales (NDT) sean de 65 a 70 %. 

ALIAGA (1979) agrega que, el cuy bajo condiciones normales 

consume gran cantidad de carbohidratos, pero aun no han sido determinados 

cuantitativa y cualitativamente. 

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

procesos vitales necesarios de los cuyes. Una vez que estos requerimientos 

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

del cuerpo. 

Las principales fuentes de calor y energia en las raciones son los 

hidratos de carbono y las grasas de los alimentos. Los hidratos de carbono 

que forman el 75% de la materia seca en la mayoria de las plantas, son los 

principales nutrientes abundantes de todos los alimentos comunes y se 

hallan en gran proportion en los granos de cereales y subproductos. 

1.4.3 Necesidades de fibra 

La cantidad apropiada de fibra en las raciones de cuyes en 

crecimiento es de 15 %. E l ciego de cuy contiene acidos grasos de cadena 

corta en concentraciones comparables a aquellas encontradas en el rumen y 
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la digestion de la celulosa en este organo puede contribuir a encontrar los 

requerimientos de energia (NRC, 1995). 

Segun Reid, citado por ALIAGA (1979), la fisiologia y anatomla del 

ciego del cuy, soporta una racion conteniendo un material inerte abultado y 

permite que la celulosa almacenada fermente por accion microbiana, dando 

como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de la fibra. 

1.4.4 Necesidades de grasa 

La deficiencia de grasa y acidos grasos insaturados producen ulceras 

sobre el cuello y orejas, perdida de pelo en la superficie ventral, retardo del 

crecimiento, dermatitis y mortalidad (NRC, 1995), a su vez sostiene que un 

nivel de grasa de 0.133 - 0.40 % es suficiente para lograr una buena tasa de 

crecimiento y prevenir la dermatitis, as i mismo para un crecimiento normal. 

1.4.5 Necesidades de minerales 

El cuy como cualquier otro herbivoro tiene necesidades nutricionales 

de minerales. Entre otros los esenciales son: calcio, potasio, sodio, fosforo, 

magnesio, cloro y azufre (NRC, 1995). 

E l calcio y el fosforo contribuyen al sostenimiento de la fase solida del 

hueso. E l Mg, Na y Zn son considerados esenciales, pero en menor cantidad 

que los anteriores. E l hierro esta en relacion 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 
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produce modificaciones en el tamano (enanismo) y el estado de salud de las 

crias de cuy como anormalidades del esqueleto, muerte y abortos. 

1.4.6 Necesidades 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 tenerse cierto cuidado con la vitamina C, de la cual requiere 10 

mg/kg de peso vivo, la cantidad requerida puede ser cubierta 

proporcionando por lo menos 80 g de forraje por animal por dia (ALIAGA, 

1979). 

NRC (1995) recomienda, 200 mg de vitamina C por kg de dieta y 

ademas senala que la deficiencia del mismo ocasiona escorbuto trayendo 

como consecuencia un bajo consumo de dieta y perdida de peso, seguida 

por anemia. 

1.4.7 Necesidades de agua 

Palomino citado por ANAYA (2002) manifiesta que, el agua en el 

organismo animal integra el liquido que bana los tejidos ya sea la sangre o 

liquidos intersticiales, ello indica desde luego la necesidad del suministro 

suficiente de agua limpia libre de sustancias toxicas y grasa con pH optimo, 

fresca, etc., que garanticen cumplir normalmente con las funciones 

fisiologicas del animal. S e cree comunmente que cuyes y conejos cuando 
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reciben agua para beber, desarrollan abdomenes prominentes, lo cual es 

falso. 

1.5 SISTEMAS DE ALIMENTACION 

Los estudios de nutrition nos permiten determinar los requerimientos 

optimos que necesitan los animates para lograr un maximo de productividad, 

pero para llevar con exito una crianza es imprescindible manejar bien los 

sistemas de alimentation, ya que esta no solo es nutrition aplicada, sino un 

arte complejo en el cual juegan importante papel los principios nutricionales y 

los economicos. 

En cuyes los sistemas de alimentacion se adaptan de acuerdo a la 

disponibilidad de alimento. La combination de alimentos dada por la 

restriction, sea del concentrado que del forraje, hacen del cuy una especie 

versatil en su alimentacion, pues puede comportarse como herbivoro o forzar 

su alimentacion en funcion de un mayor uso de balanceados. 

Los sistemas de alimentacion que es posible utilizar en la alimentacion 

de cuyes son: 

• Alimentacion con forraje 

• Alimentacion con forraje + concentrado (mixta) 

• Alimentation con concentrado + agua + vitamina C 
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1.5.1 Alimentacion con forraje 

El cuy es una especie herbivora por excelencia, su alimentacion es 

sobre todo a base de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de 

alimento, muestra siempre su preferencia por el forraje. Existen ecotipos de 

cuyes que muestran una mejor eficiencia como animales forrajeros. Al 

evaluar dos ecotipos de cuyes en el Peru se encontro que los amaestrados 

en la sierra norte fueron mas eficientes cuando recibian una alimentacion a 

base de forraje mas concentrado, pero el ecotipo de la sierra sur respondfa 

mejor ante un sistema de alimentacion a base de forraje (ZALDlVAR Y 

R O J A S , 1970) 

Alfalfa (Medicago sativa) 

La alfalfa {Medicago sativa), es un cultivo forrajero, considerado como 

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

su calidad nutritiva y por las diversas formas de uso, que a la vez forma una 

buena composition quimica y que redunda en la digestibilidad de los 

diferentes componentes , siendo importantes en la dieta animal. E s rica en 

minerales, vitaminas, siendo la principal en vitamina A, por lo tanto, por sus 

caracteristicas valiosas, esta especie sirve muchas veces como exclusivo 

ingrediente en muchos programas de alimentacion del ganado (HANSON, 

1972). 
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1.5.2 Alimentacion mixta 

La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del ano, 

hay meses de mayor produccion y epocas de escasez por falta de agua de 

lluvia o de riego. En estos casos la alimentacion de los cuyes se torna critica, 

habiendose tenido que estudiar diferentes alternativas, entre ellas el uso de 

concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de trigo o residuo 

seco de cerveceria) como suplemento al forraje. 

Diferentes trabajos han demostrado la superioridad del 

comportamiento de los cuyes cuando reciben un complemento alimenticio 

conformado por una ration balanceada. Con el suministro de una ration el 

tipo de forraje aportado pierde importancia. Un animal mejor alimentado 

exterioriza mejor su bagaje genetico y mejora notablemente su conversion 

alimenticia que puede llegar a valores intermedios entre 3.09 y 6. Cuyes de 

un mismo germoplasma alcanzan incrementos de 546.6 g cuando reciben 

una alimentation mixta, mientras que los que recibian unicamente forraje 

alcanzaban incrementos de 274.4 g. 

ALIAGA (1979), menciona la habilidad de consumo de forraje que 

tiene el cuy comparado con otras especies herbivoras, pues al compararsele 

con el vacuno y el ovino, resulta consumiendo cerca de tres veces la 

cantidad de forraje por unidad de peso que estas dos especies, esta facultad 

unida a las caracteristicas especiales de su estomago que dispone de un 

ciego voluminoso que al hacer las veces de un cuarto estomago que dispone 

de un ciego voluminoso, metaboliza altos porcentajes de fibra, hacen de el, 

19 



una maquina productora de carne, que requiere muy poco balanceado para 

completar su dieta. 

A su vez afirma que las especies forrajeras de mayor uso en la 

alimentacion de cuyes esta constituido por las siguientes especies 

cultivables: alfalfa, trebol, rye grass, pasto elefante, soya forrajera, vicia lotus, 

etc., seguidas por especies nativas, malezas y malas hierbas. La calidad 

nutritiva de estos forrajes es muy variada, razon por la cual debe 

suplementarse la dieta con concentrados para lograr un maximo rendimiento. 

1.5.3 Alimentacion a base de concentrado. 

El utilizar un concentrado como unico alimento, requiere preparar una 

buena racion para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo 

estas condiciones los consumos por animal/dia se incrementan, pudiendo 

estar entre 40 a 60 g/animal/dia, esto dependiendo de la calidad de la racion. 

E l porcentaje minimo de fibra debe ser 9 por ciento y el maximo 18 por 

ciento. Bajo este sistema de alimentacion debe proporcionarse diariamente 

vitamina C. E l alimento balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que 

existe mayor desperdicio en las raciones en polvo. E l consumo de MS en 

cuyes alimentados con una racion peletizada es de 1.448 kg mientras que 

cuando se suministra en polvo se incrementa a 1.606 kg este mayor gasto 

repercute en la menor eficiencia de su conversion alimenticia. 

Con el uso de concentrado se logran mayores incrementos de peso en 

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

los animales de produccion y animales de mejor calidad para reemplazo en 
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comparacion a cuyes alimentados solo con forraje, de all! la importancia de 

su uso en la alimentacion de cuyes. 

Pasta de algodon 

La torta, pasta o harina de algodon es el subproducto de la extraction 

del aceite de la semilla de algodon. Esta constituida principalmente por la 

almendra y cierta proportion de cascara de algo de aceite. 

R O J A S (1979) menciona que, la composition quimica de la torta de 

algodon depende en su mayor parte del proceso industrial para producirla 

aunque la variedad de semilla tiene mucho que influenciar especialmente en 

lo que se refiere al contenido de gosipol. 

El gosipol es el principio toxico de la torta de algodon, se sintetiza a 

partir del acido acetico en las raices del algodonero, donde la concentration 

es varias mas que en la semilla. 

La pasta de algodon contiene: 36 - 42 % de protema total, con un 

promedio de 44 %, 0.60 - 1.60 % de metionina, 1.60% de lisina, 0.20 % de 

calcio, 1 . 0 - 1 . 5 % de fosforo, 8-13% de fibra y 0.5-7.0% de grasa. 

Harina de sangre 

E S M I N G E R (1983) menciona que, la harina de sangre cuando se 

prepara mediante proceso especial y se reduce a polvo fino contiene 80¬

82% de protema, o sea mas que cualquier otro subproducto de came, pero a 

causa de la alta temperatura el procesado, esta protema es menos digestible 

y de menos calidad que la harina de carne de alto grado y es muy pobre en 
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particular en el aminoacido esencial isoleucina, tambien es pobre en calcio y 

fosforo. 

Cebada (Hordem vulgare) 

El contenido de energla metabolizable de la cebada (2840Kcal/Kg.) es 

menor al malz siendo su nivel de proteinas (11.5%) superior al del malz, pero 

similar al sorgo. Contenido de fibra de 6 %, carece de propiedades 

plgmentantes, por su carencia de xantofila (CORDOVA, 1993). 

R O J A S (1990) reporta, 68.99 % de estracto libre de nitrogeno en la 

cebada. 

En la mayoria de las variedades de cebada el grano de cebada el 

grano esta rodeado de una cubierta, pero esta constituye un porcentaje de 

grano mucho menor que en el caso de la avena (10-14%), por lo que el 

contenido de fibra bruta es mas bajo. La proteina de los granos de cebada 

varia ampliamente entre 6 y 14 %, con valores medios de 9 y 10 %, esta 

proteina es como la avena, de baja calidad. E l contenido en aceite es 

pequeno, generalmente menos al 2 %, debido a su menor contenido en 

cascarilla, el valor de la energla neta de cebada es superior al de la avena. 

Maiz amarillo (Zea ma/z) 

En la composition estructural, del grano de malz destaca el 

carbohidrato con un 70 %, el cual esta presente como almidon, azucar y 

fibra (en forma de celulosa). E l almidon esta principalmente localizado en el 

endospermo y el azucar en el embrion. Las vitaminas estan localizadas 
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principalmente en el embrion y en la capa mas externa del endospermo, 

incluyendo la capa de aleurona situada inmediatamente debajo del 

pericarpio. E l resto del endospermo es mas pobre en vitaminas que otras 

porciones del grano. E l grano de malz tiene un contenido de 10 % de 

proteina, 74.28 % de estracto libre de nitrogeno, con fibra cruda de 2.2 %, 

calcio 0.02% y fosforo 0.35. 

El maiz amarillo presenta un pigmento que es una mezcla de seis a 

ocho compuestos quimicos distintos que estan, estrechamente relacionados, 

conocidos como caretenoides. La concentration de estos pigmentos en el 

grano de maiz es mayor en al region cornea del endospermo, existiendo una 

relation directa entre el endopermo amarillo y la provitamina A. Entre el maiz 

amarillo y el bianco hay diferencia nutritional, as i en ensayos con cerdos se 

encontro que los animales aiimentados con maiz amarillo ganaron mas peso 

con mayor rapidez que con el bianco 

Soya (Glycine max} 

La soya esta constituida de proteinas, lipidos, carbohidratos y 

minerales, siendo las proteinas y los lipidos de mayor interes comercial, 

ademas menciona que los componentes del grano se encuentran en mayor 

cantidad en el cotidelon constituyendo el 90 % de la semilla, variando con el 

medio ambiente y diferencias entre variedades. 

La harina de soya contiene de 44 % de proteina en su composition, 

como sostiene NRC, citado por S U L C A (2003). 
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Ademas afirma que, el tratamiento termico ejerce un efecto claro sobre 

la disponibilidad del aceite y energia, variando el contenido energetico de 

acuerdo a los metodos de procesamiento y las variables asociadas con las 

tecnicas incluyendo temperatura, tiempo, humedad y grado de dano celular. 

NRC (1994), reporta 38.00 % de proteina y 3.30 Kcal EM/kg en 

harina integral de soya. 

Presencia de sustancias toxicas y antinutricionales.-

Existen diversos factores de procesamiento que afectan la tasa y 

magnitud de inactivacion de los inhibidores de crecimiento como 

temperatura, tiempo, contenido de humedad y presion (Liener, citado por 

SULCA, 2003). 

Ademas menciona que, el grano de soya presenta diversas sustancias 

termoestables como inestables de calor, capaces de producir efectos 

nutricionales, biologicos, fisiologicos del hombre y de los animales. Dentro de 

las sustancias termolabiles se encuentran los inhibidores de tripsina, 

hemoaglutinina, goitrogenos, antivitaminas y fitratos, mientras que los 

factores termoestables estan constituidos por las saponinas, estrogenos y 

sustancias causantes de alergias y flatulencias. 

E l uso de un ingrediente esta determinado por tres aspectos 

importantes las cuales definen si puede o no tener efecto antinutricional y 

danino sobre la salud y produccion, la toxicidad de sustancia, el contenido de 

la sustancia en el ingrediente, y la cantidad del ingrediente alimenticio 

consumido. Senala tambien que las sustancias antinutricionales presentes en 
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la soya, como los inhibidores de tripsina y las hemoaglutininas, deben ser 

destruidos mediante le tratamiento de calor (Vergara, citado por S U L C A , 

2003). 

1.6) C U Y E S MEJORADOS 

Linea Peru 

Seleccionada por su precocidad, a las nueve semanas 

alcanza su peso de comercializacion, puede presentar un indice de 

conversion alimentaria de 3,81 si los animales son alimentados en 

condiciones optimas, su prolificidad promedio es de 2,8 crias por parto. Son 

de pelaje de tipo 1, de color alazan (rojo) puro o combinado con bianco. 

Linea Andina 

Seleccionada por su prolificidad (3,9 crias por parto), obtiene 

un mayor numero de crias por unidad de tiempo, como consecuencia 

del aprovechamiento de su mayor frecuencia de presentation de celo 

post partum (84 por ciento) en comparacion con otras Hneas. Los individuos 

son de color bianco. 

Linea Inti 

Seleccionada por su precocidad corregida por el numero de 

crias nacidas, es la que mejor se adapta a nivel de productores logrando los 

mas altos indices de sobrevivencia. Alcanza en promedio un peso de 800 g 

a las diez semanas de edad, con una prolificidad de 3,2 crias por parto. 
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Predomina el pelaje de color bayo (amarillo) entero o combinado con 

bianco. 

1.7 EXPERIENCIAS EN LA ALIMENTACION DE C U Y E S EN LA 

UNSCH 

E S C O B A R Y B L A S (1993), mencionan la gran capacidad que los 

cuyes tienen para ingerir alimentos, capacidad superior al de otros animales 

domesticos, y que bajo determinadas condiciones posibilitarlan la 

alimentacion unicamente a base de forraje, proporcionadoles durante las 24 

horas de dia, sistema que se desarrollaria sin mayores inconvenientes por 

tener estos, habitos nocturnos. En este aspecto, unicamente el conejo 

muestra ligera superioridad, dado que estos pueden ingerir alimento seco a 5 

a 6 veces de su peso. 

E S C O B A R Y Y A U R I C A S A (1997) afirman que, por tratarse de una 

especie monogastrica el tracto digestivo es naturalmente voluminoso, a esta 

caracteristica debe agregarse la relation volumetrica entre el estomago y el 

ciego, este ultimo representa de 3 a 5 veces el volumen del estomago, lo 

que reafirma que gracias a este desarrollo la existencia de la poblacion 

microbiana similar a la de los rumiantes, estos animales pueden degradar 

con cierta eficiencia la fibra y otros carbohidratos. 

C I S N E R O S (1999) menciona que, para el forraje en todos los casos la 

cantidad ofrecida (20 % de si peso vivo) equivale a cantidad ingerida, vale 

decir, todo el forraje en verde que se les ofrecio diariamente fueron 

consumidos en su totalidad, lo que muestra alto nivel de consumo forrajero. 
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Al respecto estudios realizados en el pais muestran que el volumen del tracto 

digestivo del cuy, permiten a estos consumir incluso cantidades mayores al 

30 % de forraje verde en relation al peso corporal. 

CALLANAUPA (2001) afirma que, la inclusion de cantidades 

crecientes de concentrado "Cogorno", en sustitucion partial o total del forraje 

verde mantiene la palatabilidad en estos animales, asimismo pudo 

observarse el consumo inmediato de este concentrado comercial. De otro 

lado, cuando a los cuyes en su ration se les proporciona forraje mas 

concentrado (tratamiento 2 y 3), el consumo de alimento total aumenta 

significativamente, observandose esta situacion desde los primeros dias de 

alimentacion hasta el final, de esto resulta importante destacar que la alfalfa 

en verde proporcionada en 20 y 10 por ciento, del peso corporal fue 

consumida por los cuyes en su totalidad, esto quiere decir que estos niveles 

resultan insuficientes para satisfacer el apetito de estos animales. La 

cantidad faltante fue cubierta a traves de consumo de concentrado. Al 

parecer, la diversidad de fuente aiimenticia (forraje y concentrado) estimulan 

mayor nivel de consumo. 

Menciona ademas que la inclusion de concentrado en la ration de 

cuyes estimula una mejor transformation de alimentos en ganancia de 

pesos, esta ventaja es aun mayor cuando en cuyes aiimentados solo con 

concentrado. En estos ultimos se ha logrado un indice de conversion 

aiimenticia de 4,0 al final del estudio, cifra que indica que los cuyes 

trasforman eficientemente raciones balaceadas secas, siempre que incluyan 

vitamina C en su composition como el caso del concentrado "Cogorno". 
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Respecto al costo del forraje menciona que la alfalfa comprada de los 

mercados locales por parte de de los criadores de las zonas urbano y 

urbano-marginales del departamento de Ayacucho provienen de 2 pequenos 

valles Chacco y Compania cuyos costos son relativamente elevados, por 

cuanto el kilogramo de materia seca alcanza en promedio el costo de 2.50 

soles. 

E S C O B A R Y C I S N E R O S (1999) aseveran que, comparando con 

vacunos y ovinos, los cuyes aumentan diariamente con mayor celeridad, 

diferenciandose en 3 a 4 veces. Este aspecto debe tenerse en cuenta, por 

cuanto no faltan personas que mencionan que los cuyes consumen 

demasiado, hasta alii no les falta razon, en efecto, como se ha mencionado, 

estos consumen por unidad de peso cantidades relativamente elevadas, sin 

embargo, estas mismas personas deberian evaluar el rapido crecimiento. 

CARPIO (1991), al emplear machos y hembras de 35 dfas 

de edad, alimentandolas con maiz amarillo, harina de alfalfa, harina 

de pescado y sales minerales (concentrado local) y la segunda 

ration con "Engordina de Polios Broiler Purina" (concentrado comercial), en 

ambos casos suplementado con 150 grs. de alfalfa verde/animal/dia. 

Encontro incrementos de peso vivo diarios de 6.66 - 4.91 y 7 .15 -5 .75 y a 

las 11 semanas encontro 512.77 - 377.89, 550.78 - 442.72 g de 

incremento de peso vivo acumulado, con un consumo total de 3223.30¬

3052.79, 3131.71-3025.67 g y con un Indice de conversion alimenticia de 

6.34-8.08, 5.76-6.99 en machos y hembras alimentados con concentrado 

local y comercial respectivamente. 
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NISHIKAWA (1993), quien realizo un ensayo con machos y hembras 

de 33 y 54 dias de edad, cebandoles con 4 raciones consistiendo en alfalfa 

verde-ad-libitum (racion 1), concentrado comercial "Conejita" ad-libitum 

+ 25 grs. De alfalfa (racion 2), concentrado local A ad-libitum compuesto por: 

cebada molida, maiz amarillo, torta de algodon, harina de pescado, harina de 

ichu, sal yodada (racion 3), concentrado local B ad-libitum constituido por : 

cebada molida, maiz bianco amilaceo, torta de algodon, harina de langosta, 

afrecho de trigo, sal yodada (racion 4) + 50 grs. de alfalfa verde/animal/dia 

en los dos ultimos , durante 63 dias. Obteniendo incrementos de peso vivo 

totales acumulados de 462.50 - 331.25, 599.00 - 428.50, 487.50 -

351.00, 465.5 - 365.25 g consumieron a su vez 3669.75-3277.05, 

3526.60-3100.32, 2642.32-2470.29, 2413.89-2245.40 g total de de materia 

seca, alcanzando un indice de conversion alimenticia de 8.02-9.93, 5.91¬

7.25, 5.52-7.16, 5.25-6.18 en machos y hembras alimentandoles con las 

raciones 1 al 4 respectivamente. 

AYALA (1995), en 84 dias de racionamiento con cebada remojada 

(con un contenido proteico de 11.00 % y 6.22 % de fibra) y alfalfa verde en 

dos 2 tratamientos, donde la diferencia de ambas fue el fraccionamiento 

de la alimentacion de los animales, ya que en primer caso se le suministraba 

alimento una vez al dia y en el segundo tratamiento se le surtia dos veces al 

dia, se observan consumos en gramos de materia seca total de 3822.00 

g en ambos casos e incrementos de peso vivo total acumulado de 571.00¬

455.00, 863.33-693.34 g , alcanzaron un Indice de conversion alimenticia de 

5.77-7.82, 3.74-4.33 en machos y hembras para T - 1 , T-2 respectivamente. 
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PANTOJA (2001), obtuvo consumos total en gramos de materia 

seca de 7246.68-6999.48 y 6460.18-6826.26 g e incrementos de peso vivo 

total acumulado de 729.00-621.00 y 711.00-645.00 g , obteniendo indices 

de conversion alimenticia de 8.66-9.69 y 7.73-8.59 para machos y hembras 

alimentados con concentrado local y comercial respectivamente, durante 91 

dfas utilizando maiz amarillo, minerales, vitaminas (concentrado local) y 

"Quivita" (Concentrado comercial) adicionalmente se les suministro alfalfa 

verde en ambos tratamientos. 

B E R R O C A L (2003), realizo un engorde de cuyes de 3 semanas de 

edad durante de 84 dias, alimentandoles en el caso de la primera ration 

con malz amarillo, heno de alfalfa, tarwi, etc. + 100 g de alfalfa y en el caso 

de la segunda ration utilizando diferentes cantidades de alfalfa restringida en 

diferentes etapas de crecimiento, obteniendo incrementos de peso vivo 

diarios de 7.24 - 6.66, 6.53 - 6.48 e incrementos totales de 557.5 - 512.5, 

502.5 - 498.75 g , las cuales consumieron un total en gramos de materia 

seca de 2997.40-2944.50, 2967.00-2967.00 g , obteniendo Indices de 

conversion alimenticia de 5.35-5.75, 5.90-5.95 en machos y hembras 

alimentados con la ration 1 y 2 respectivamente. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO 

2.1.1 Ubicacion 

El presente trabajo experimental se llevo acabo en un galpon familiar 

debidamente acondicionado, instalacion ubicada en el Jiron Maria Parado 

De Bellido N° 668, Cercado. Ubicado al noreste de la ciudad de Ayacucho, a 

una altitud de 2750 m.s.n.m. 

2.1.2 Clima 

El clima del distrito de Ayacucho, se caracteriza entre otras 

particularidades, por variaciones o cambios relativamente bruscos de 

temperatura entre el dia y la noche como menciona RIVERA, (Maldonado, 



1998), el mismo autor afirma que la temperatura media fluctua entre 17 y 

18°C. 

Cuadro 2.1: Temperaturas minimas y maximas durante el periodo 

experimental. 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

Dfas 
Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo 

01 25.6 12.4 24.9 08.8 26.4 08.4 24.0 10.8 
02 27.8 09.8 18.8 11.8 26.9 08.8 22.2 10.6 
03 30.0 08.8 24.6 09.0 21.0 13.9 25.4 10.8 
04 30.8 10.6 25.0 11.2 23.7 11.0 23.6 11.8 
05 27.0 08.4 24.3 13.0 24.0 12.4 25.3 10.8 
06 26.5 08.4 23.0 12.8 26.8 11.8 25.2 09.4 
07 29.5 08.4 24.8 12.8 27.5 10.0 20.0 09.2 
08 24.5 09.6 23.2 11.0 26.0 10.6 26.3 07.0 
09 28.5 09.0 22.5 11.8 25.8 09.6 25.6 07.2 
10 27.9 09.6 24.0 10.8 25.2 09.8 24.6 10.2 
11 27.6 07.8 21.0 11.2 24.0 09.6 18.3 11.0 
12 17.5 12.8 22.0 11.0 20.0 11.4 22.3 11.6 
13 27.0 12.4 25.0 12.2 24.3 12.0 22.3 11.6 
14 20.5 11.2 16.6 11.6 26.2 08.8 21.4 10.0 
15 24.0 11.4 21.8 11.0 25.4 11.8 24.4 10.4 
16 21.0 10.4 21.5 12.2 25.5 07.8 25.0 09.0 
17 24.2 11.0 20.0 10.8 25.0 09.4 23.4 12.0 
18 22.4 09.8 25.5 11.2 21.3 11.0 23.7 12.6 
19 21.5 13.4 24.0 13.6 21.2 11.0 24.7 09.2 
20 21.2 10.6 22.9 10.8 24.4 11.6 25.2 11.6 
21 25.5 11.8 25.0 12.4 23.0 11.2 20.0 09.0 
22 26.0 09.0 23.2 13.6 22.7 10.0 21.0 06.8 
23 26.7 09.6 25.6 11.0 20.8 09.8 24.0 08.8 
24 25.4 11.2 22.3 12.2 23.0 11.2 24.1 10.2 
25 25.9 10.0 24.5 11.6 18.2 11.8 25.2 08.6 
26 27.2 11.0 25.2 12.2 19.4 12.4 26.5 11.2 
27 24.8 12.2 24.0 12.4 24.2 10.6 26.0 13.6 
28 27.6 09.8 23.1 11.4 23.0 11.4 28.0 09.6 
29 20.7 10.2 23.4 11.4 25.5 09.4 23.4 11.8 
30 24.0 11.6 23.8 11.0 25.3 08.2 
31 23.3 10.8 23.5 11.4 23.8 10.8 

X 25.2 10.4 23.2 11.6 23.8 10.6 23.9 10.2 
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El cuadro 2.1 muestra las temperaturas maximas y mmimas 

registradas en la Estacion Metereologica de Huamanga (Pampa del 

Arco-UNSCH), para los meses en que se realiz6 el experimento. La 

Temperatura minima estuvo alrededorde 10.2 y la maxima en 25.2° C . 

Los meses de mayor calor corresponden a los meses con mayor 

precipitacion (Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo) en los cuales 

las temperaturas maximas sobrepasan los 24° C, la humedad relativa fluctua 

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

de primavera siendo al parecer producidos por las temperaturas orograficas 

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

precipitaciones son ticlicas y continuas. La precipitacion anual en millmetros 

varia entre 250 y 400 concentrandose durante el verano. 

2.1.3 Duracion de experimento 

El experimento tuvo una duracion de 84 dias, iniciandose el 15 de 

Diciembre del 2007 y finalizando el 08 de Marzo del 2008. 

2.1.4 Instalaciones y equipos 

a) Galpon: E l presente experimento se llevo a cabo en un galpon 

familiar, dicho galpon consta de 5.52 de largo por 4.0 de ancho. Las 

paredes de adobe, tarrajeado con yeso, el piso de cemento pulido, 

con techo de teja a dos aguas, con ventilation e iluminacion 

adecuadas. 
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b) Pozas: Al interior de los galpones se construyeron 24 pozas 

colectivas a base de ladrillos (rojo pared) superpuestos uno 

sobre otro y de dimensiones de 0.5 de ancho x 0.75 de largo x 

0.60 m de altura, sobre el piso de concreto se colocaron camas de 

viruta de 10 cm de espesor. Las camas eran cambiadas cada 15 dias 

luego de que las pozas fueran limpiadas y desinfectadas con cal. 

c) Comederos: S e utiiizaron un total de 24 comederos, hechos a base 

de arcilla de base circular con una capacidad de 240 g , estos se 

colocaron en las pozas donde era necesaria la administration de 

alimentos. 

d) Bebederos: S e colocaron tambien en las pozas bebederos hechos de 

arcilla de base circular, con capacidad de 350 ml. , en las que se les 

ofrecieron agua limpia y fresca permanentemente, es decir a diario, 

luego de ser lavados los bebederos. 

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

raciones y sus respectivos residuos, se utilizo una balanza electronica 

con una capacidad de hasta 5 Kg. Marca High Precision, certificado 

por S G S con ISO 9001, con una sensibilidad de centesima de gramo. 

f) Otros: As i mismo se utiiizaron herramientas y equipos 

zootecnicos, veterinarios de uso comun en el manejo de animales. 
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2.2 ANIMALES EXPERIMENTALES 

Para el presente trabajo se emplearon un total de 48 animales 

hembras de las lineas Peru e Inti destetados a los 14 a 20 dias. E l 

experimento se inicio cuando los animales tenian entre 17 y 23 dias de edad, 

es decir 3 dias despues del destete. Estos fueron comprados en el Convento 

Santa Teresa. 

Una vez seleccionados e identificados mediante la colocacion de aretes 

de lata enumerados, se pesaron individualmente para luego ser distribuidos 

en cada poza tratando de formar siempre grupos homogeneos (2 animales 

por cada poza). 

2.3 ALIMENTACION 

En las raciones , los alimentos que se han empleado para la nutrition de 

los cuyes durante las 12 semanas fueron la alfalfa verde la cual fue 

proporcionada en un 20 % del peso vivo, cabe mencionar que cada 7 dias 

fue incrementandose el suministro de forraje. Ademas de forraje verde y 

agua limpia fresca, en forma permanente los cuyes han dispuesto 3 tipos de 

concentrado a libre discretion, segun el tratamiento correspondiente. 

Para la racion 1 se ha utilizado el concentrado 1 el cual es comercial de 

la marca "Cogorno", en su composition quimica posee materias primas 

como: maiz, trigo, torta de soya, melaza de cana, sub producto de trigo, 

carbonato de calcio, aceite hidrogenada, L. Iisina, D.L.-metionina, harina de 

alfalfa, antioxidantes, promotores de crecimiento, acido propionico, asimismo, 
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contienen minerales y vitaminas como: A, D, K, E , B12 y principalmente la 

vitamina C, con un contenido proteico de 17.36 %. 

En la ration 2 se inclula el concentrado 2 (local) constituida por: 

cebada, paja de cebada, harina integral de soya, harina de soya, 

harina de sangre, fosforo dicalcico, carbonato de calcio, sal , suplamin, 

melaza de cafia y en la ration 3 se utilizo el concentrado 3 (local) 

constituido por: maiz amarillo, paja de cebada, harina integral de soya, 

harina de soya, pasta de algodon, harina de sangre, fosforo di calcico, 

carbonato de calcio, sal , suplamin, melaza de cafia. Con un contenido 

proteico de 17.01 y 17.85 para los concentrados 2 y 3, respectivamente. 

Los concentrados locales en su composition quimica poseen como 

fuente proteica: pasta de algodon de 44 % de proteina ( R O J A S , 1979), 

harina integral de soya con 38 % de proteina (NRC, 1994), soya tostada 

molida con un contenido proteico de 44 %, que al ser tostada se ha influido 

en la variation del contenido energetico como sostiene NRC (1977), citado 

por S U L C A (2003), pero es necesario ya que los inhibidores de tripsina y las 

hemoglutininas deben ser destruidos mediante el tratamiento de calor, segun 

Vergara (1986), citado por S U L C A (2003) y por ultimo se tuvo harina de 

sangre con 82 % de proteina, como afirma E S M I N G E R (1983). 

Para la fuente principal de energia se ha utilizado: cebada con un 

contenido de 2840 Kcal/ Kg. (CORDOVA, 1993) y 68.99 % de estracto 

libre de nitrogeno ( R O J A S , 1990) o maiz amarillo con 74.28 % de 

estracto libre de nitrogeno. 
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2.4 ANALISIS QUIMICOS DE LOS ALIMENTOS 

El analisis qufmico (proteina, fibra cruda y otros) de los tres 

concentrados tanto el comercial como los locales y alfalfa, se realizaron en el 

Laboratorio de Nutrition Animal del Programa de Pastos y Ganaderla de la 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, cuyos resultados se 

muestran en el cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2: Composicion quimica de tratamientos. 

NUTRIENTE TRATAMIENTO ALFALFA 
(Antes de 
bot6n 
floral) 

NUTRIENTE 

T1 
(concent. 1) 

T2 
(concent.1) 

T3 
(concent.2) 

T4 
(concent.2) 

T5 
(concent.3) 

T6 
(concent.3) 

ALFALFA 
(Antes de 
bot6n 
floral) 

Materia 
seca 

90.00 90.00 92.17 92.17 94.0 94.0 81.72 

Proteina 17.36 17.36 17.01 17.01 17.85 17.85 19.29 

Fibra total 13.85 13.85 16.00 16.00 15.80 15.80 8.46 

Grasa total 4.66 4.66 3.50 3.50 4.50 4.50 1.66 

Ceniza total 9.80 9.80 6.50 6.50 4.67 4.67 5.36 

ELN 
(estracto 
libre de 
nitrogeno) 

54.33 54.33 50.99 50.99 51.18 51.18 65.23 

2.5 SAN I DAD 

Dlas antes de la distribution de animales en sus respectivas pozas se 

procedio a la desinfeccion de los ambientes con creso y cal. La limpieza, 

desinfeccion y cambio de camas de viruta de las pozas fue cada 15 dlas. 
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2.6 PROCEDIMIENTO 

2.6.1 Preparacion de alimentos 

Para la elaboracion de los 2 concentrados locales., los insumos 

empleados fueron: Cebada o maiz amarillo , paja de cebada, harina 

integral de soya, harina de soya, pasta de algodon, harina de sangre, 

fosforo dicalcico, carbonato de calcio, sal , suplamin y melaza. Siendo 

la diferencia principal de la composicion en ambos, el uso de cebada en uno 

y maiz amarillo en el otro concentrado local. 

La cebada, el maiz amarillo, la harina de sangre fueron previamente 

molidos para la elaboracion del concentrado. 

El mezclado para la preparacion de los 2 concentrados se realizo de 

acuerdo a los porcentajes mencionados en el cuadro 2.3 en proporciones 

que se indican. 

Cabe mencionar que el concentrado comercial "Cogorno", en su 

composicion quimica posee materias primas como: maiz, trigo, torta de soya, 

melaza de cana, sub producto de trigo, carbonato de calcio, aceite 

hidrogenada, L. Iisina, D.L.-metionina, harina de alfalfa, antioxidantes, 

promotores de crecimiento, acido propionico, asimismo, contienen minerales 

y vitaminas como: A, D, K, E, B12 , principalmente la vitamina C. 
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Cuadro 2.3: Composicion porcentual de insumos para la preparacion 

de concentrados locales. 

INSUMO 
C O N C E N T R A D O S 

(contenido del insumo ( % ) ) INSUMO 
Concentrado 1 Concentrado 2 Concentrado 3 

Cogorno 100 - -

Cebada - 50.00 -

Maiz amarillo - - 31.389 

Paja de cebada - 20.548 25.00 

Harina integral de soya - 11.211 9.252 

Harina de soya - 9.023 15.947 

Pasta de algodon - - 3.0 

Harina de sangre - 5.0 2.646 

Fosforo dicalcico - 1.603 1.713 

Carbonato de calcio 0.710 4.975 

Sa l - 1.0 0.978 

Suplamin - 0.100 0.100 

Melaza - 0.805 5.0 

s Concentrado 1 con un 17.36 % de proteina 

V Concentrado 2 con un 17.01 % de proteina 

s Concentrado 3 con un 17.85 % de proteina 

39 



Elaboration de harina de sangre 

Para la elaboration de la harina de sangre se recolecto en primer lugar 

la sangre fresca de ganado vacuno en el Carnal del Consejo Provincial de 

Huamanga, ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, la recolecci6n se 

hizo en dos baldes de 18 litros. A continuation se procedio con la coccion, 

para lo cual primero se hirvio el agua (5 a 10 % del volumen total) en una olla 

con la finalidad de evitar se queme la sangre, la coccion duro 

aproximadamente media hora hasta que la sangre tenga un color marron 

oscuro. Despues de la coccion, se exprimio con ayuda de una coladera 

grande, procediendose posteriormente al desmenuzado y se tendio en piso 

de concreto expuesto al sol durante 2 dias realizando el volteado 4 veces al 

dia. Una vez secada la sangre (30 % de humedad para evitar una 

consistencia vidriosa), se efectuo la molienda. 

2.6.2 Selection y distribution de las unidades experimentales. 

Para el experimento, se manejaron un total de 48 animales hembras 

de las lineas Peru e Inti de 17 a 23 dias de edad (3 dias luego del destete), 

previamente aretados e identificados con aretes pequenos debidamente 

enumerados, se procedio a pesar y separar estratificadamente al azar a fin 

de lograr Iotes uniformes (en tamano y peso), para la aplicacion de los 

tratamientos. Luego fueron distribuidos en las 24 pozas (2 cuyes por poza). 

E s decir cada unidad experimental estuvo constituida por 2 animales. 
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Cuadro 2.2: Distribucion de los tratamientos en las unidades 

experimentales. 

Bloque 1 12 ** T 3 * * T6 * * T1 * * T 5 * * T4 * * 

Bloque II T3 * * T2 * * T1 * * T 5 * * T6 * * T4 * * 

Bloque III T5 * * T1 * * T6 * * T 3 * * T2 * * J 4 * * 

Bloque IV T6 * * T 3 * * T 2 * * T 5 * * T1 * * T4 * * 

Cada unidad experimental estuvo constituida por 2 animales (* * ) . 

2.7 TRATAMIENTOS 

Son 6 los tratamientos estudiados en la presente investigation y 

vienen de la combinacion de los niveles de los factores en estudio: 2 lineas y 

3 raciones a cada combinacion se llama tratamiento. 

Tratamiento 1: Cuyes linea Inti alimentados con Concentrado 1 

(Concentrado Cogorno) + alfalfa 20 % del peso vivo. 

Tratamiento 2: Cuyes linea Peru alimentados con Concentrado 1 

(Concentrado Cogorno) + alfalfa 20 % del peso vivo. 

Tratamiento 3: Cuyes linea Inti alimentados con Concentrado 2 

(Cebada, paja de cebada, harina integral de soya, harina de 

soya, harina de sangre , fosforo dicalcico, carbonato de calcio, sal , 

suplamin, melaza de cana) + alfalfa 20 % del peso vivo. 
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Tratamiento 4: Cuyes linea Peru alimentados con Concentrado 2 (Cebada, 

paja de cebada, harina integral de soya, harina de soya, harina de 

sangre, fosforo dicalcico, carbonato de calcio, sal , suplamin, 

melaza de cana) + alfalfa 20 % del peso vivo. 

Tratamiento 5: Cuyes linea Inti alimentados con Concentrado 3 (Malz 

amarillo, paja de cebada, harina integral de soya, harina de soya, pasta de 

algodon, harina de sangre, fosforo di calcico, carbonato de calcio, sal , 

suplamin, melaza de cana) + alfalfa 20 % del peso vivo. 

Tratamiento 6: Cuyes linea Peru alimentados con Concentrado 3 (Maiz 

amarillo, paja de cebada, harina integral de soya, harina de soya, pasta de 

algodon, harina de sangre, fosforo di calcico, carbonato de calcio, sal , 

suplamin, melaza de cana) + alfalfa 20 % del peso vivo. 

En adelante se denominara como queda especificado en el presente. 

Cabe mencionar que se ha proporcionado agua a libre discretion, ya 

que este elemento es necesario para garantizar las funciones fisiologicas del 

animal, segun Palomino, citado por ANAYA (2002). 

2.8 VARIABLES EVALUADAS 

2.8.1 Consumo de forraje verde y concentrado 

La cantidad de alfalfa verde consumida se determin6 diariamente, para 

su efecto en horas de la manana se les administraba considerando el 20 % 

de su peso corporal en reiacion al peso initial en cada semana, esto significa 

que semanalmente el consumo de forraje verde se va incrementando. 
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La cantidad de concentrado consumido por los animales se determino 

por diferencia entre lo suministrado y la cantidad residual, para tal efecto, se 

les ofrecio bajo peso su ration durante la semana y antes de proveerle mas 

concentrado para la siguiente semana, el residuo era pesado. 

Tanto el forraje como el concentrado consumido por los animales 

fueron controlados tal como se les ofrecio, pero para el calculo fueron llevado 

a materia seca lo que implica obviamente muestreos frecuentes. 

Todo lo mencionado anteriormente permitio calcular la cantidad de 

alimento consumido, la capacidad de ingestion y conversion alimenticia por 

cada semana. 

2.8.2 Incremento de peso vivo de los animales 

Para la determination del incremento de peso vivo, todos los animales 

fueron pesados cada 7 dfas (semanal), en forma individual a horas 7:00 a.m. 

y un dia antes de ello se procedio al retiro de las pozas los residuos de 

concentrado a las 6:00 p.m. con la finalidad de que fueran pesados en 

ayunas. 

Los datos registrados fueron utilizados para el calculo del incremento 

acumulado durante el periodo de alimentacion para animales de cada 

tratamiento, el incremento promedio diario, el incremento porcentual por 

unidad de peso y conversion alimenticia. 
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2.8.3 Conversion aiimenticia 

La conversion aiimenticia se determino relacionando el consumo de 

alimentos (materia seca) con la ganancia de peso de los animales, lo cual se 

reporta para cada tratamiento y sus repeticiones. 

2.8.4 Costo del alimento 

Para determinar los costos de alimentacion se procedio al calculo de 

los costos de produccion de 1 Kg. de materia seca provenientes de alfalfa 

verde en condiciones de que estas fueran manejadas y cosechadas. 

As ! mismo, se ha calculado el costo de cada uno de los concentrados. 

En el concentrado 1 se ha calculado el costo unitario del concentrado 

"Cogorno", considerandose la adquision y el transporte, en el concentrado 

2 y 3 se ha considerado los costos en el mercado local, transporte y 

molienda (en caso fuera necesario) de los insumos empleados. E s necesario 

precisar que los precios de los insumos corresponden a epocas de cosecha 

(alza de precios en epoca de cotizacion de precios). 

Sobre esta base se precedio al calculo de los costos por unidad de peso 

ganado y costos de la cantidad de alimento ingerido por cada unidad 

experimental. 

2.9 DISENO ESTADISTICO 

La distribution de las unidades experimentales y analisis estadistico 

respectivos fueron realizados en Diseno Bloque Completamente 

Randomizado con Arreglo Factorial (2L*3R), por el que se ha dispuesto de 6 

44 



grupos (tratamientos) que se replican en cuatro grupos consistentes en dos 

cuyes por poza. 

La utilizacion de bloque se da debido a la diferencia a la edad y peso de 

los animales destetados. 

Cuyo modelo aditivo lineal es 

Y i j k = u + Oi + pj+ (a*p)ij + 6 k+€ i j k 

Donde: 

u = Media. 

a-, = Efecto de linea o i-esimo efecto de la linea. 

Pj = Efecto racion o j-esima efecto de la racion. 

(a*P)ij = Efecto de interaction. 

5 k = Efecto de bloque o k-esimo efecto de bloque. 

€jjk = Error experimental. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para las condiciones en que fue realizado el estudio, los resultados 

encontrados en el presente trabajo estan divididos en 7 aspectos, los que son 

presentados a continuation. 

3.1 TEMPERATURA AMBIENTAL 

La Temperatura minima estuvo alrededor de 10.2 y la maxima en 25.2° C, 

como figuran en el cuadro 2.1. 

ALIAGA (1979) al respecto menciona que, la temperatura confort para 

cuyes es de 15 a 18° C. Lo cual indica que durante algunas horas de la noche 

las temperaturas se encontraban por debajo de dicha temperatura. 

Asimismo, algunas horas del dla, las temperaturas relativamente 

elevadas pudieron influir de alguna manera en el comportamiento de los 

animales. 



A su vez Z E V A L L O S (s/f) sostiene que, la temperatura ambiental 

contort para cuyes es de 20 y 22°C. Agrega a ello que las temperaturas 

elevadas perjudican el buen crecimiento de los cuyes, debido a que esta 

especie no puede eliminar el calor corporal mediante la transpiration. 

E l mismo autor menciona que sobre las altitudes de 1800 m.s.n.m. 

temperaturas bajas (5-6 °C) influyen negativamente en el crecimiento de los 

cuyes. 

3.2 COMPOSICION DE ALIMENTOS. 

En el cuadro 2.2 se muestra la composicion quimica de los 

tratamientos, segun la distribution de los concentrados en relation a la 

correspondencia a los mismos. Cabe senalar que en todos los tratamientos 

de la presente investigacion el sistema de alimentacion es la mixta 

(concentrado + 20 % de forraje verde de peso vivo) pues diferentes trabajos 

han demostrado la superioridad del comportamiento de los cuyes cuando 

reciben un suplemento alimenticio conformado por una ration balanceada. 

La diferencia primordial entre los concentrados 2 y 3 (concentrados 

locales) es que varian basicamente en el uso de cebada en el primer caso y 

de mafz amarillo en el ultimo. 

El 18 % de proteina para la alimentacion de cuyes de recria, como 

se observa en el contenido concentrados locales estan muy cercanos a 

los recomendados (NRC, 1995) y son suficientes para satisfacer las 

necesidades de la especie en estudio, en efecto ALIAGA (1979) 

manifiesta que, el cuy responde a raciones de 20 % de contenido de 
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proteinas cuando estas provienen de dos 6 mas fuentes., sin embargo se 

han reportado raciones con un 14 y 17 % de proteinas, que han logrado 

buenos incrementos de peso frente a raciones de mayor contenido proteico 

siempre y cuando estos provengas de distintas fuentes proteicas. 

La fibra se halla alrededor de lo sugerido por la NRC (1995). La 

fisiologia, anatomia de ciego de cuy, soporta una racion contenido un 

material inerte abultado y permite que la celulosa almacenada fermenta por 

accion microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del 

contenido de fibra, segun Reid citado por ALIAGA (1979). 

E l contenido de grasa es aceptable, segun las recomendaciones del 

NRC (1995), el cual a su vez manifiesta que la deficiencia de grasa y acidos 

grasos insaturados produce ulceras sobre el cuello y orejas, perdida de pelo 

en la superficie ventral, retardo del crecimiento, dermatitis y mortalidad. 

S e ha agregado ademas en los concentrados locales, fosforo de 

calcio, carbonato de calcio y suplamin. NRC (1995) senala que, el cuy como 

cualquier otro herbivoro tiene necesidades nutricionales de minerales. Entre 

los esenciales son: calcio, potasio, sodio, fosforo, magnesio, cloro y azufre. 

El calcio y fosforo contribuyen al sostenimiento de la base solida del hueso. 

El magnesio, sodio, y zinc son considerados esenciales, pero en menor 

cantidad que los anteriores. 

Para la satisfaction de vitamina C se ha suministrado alfalfa ademas 

de suplamin. ALIAGA (1979) manifiesta, que proporcionando cierta cantidad 

de forraje se cubre los requerimientos de vitamina C. La deficiencia de la 
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vitamina en mention ocasiona escorbuto trayendo como consecuencia un 

bajo consumo de dieta y perdida de peso, seguida de anemia (NRC, 1995). 

E l estracto libre de nitrogeno se halla alrededor de lo recomendado por 

la NRC (1969) el cual reporta que, el estracto libre de nitrogeno debe fluctuar 

entre 45 a 48 % y se encuentra a su vez dentro de los parametros 

recomendados por MERCADO (1972) quien reporta que, el contenido de 

carbohidratos en las raciones balanceadas debe variar entre 38 y 55 %, 

tratando siempre los nutrientes digestibles totales sean de 65 y 70 %. 

ALIAGA (1979) manifiesta que, la energla es otro factor esencial para 

los procesos vitales necesarios de los cuyes. Una vez que estos 

requerimientos han sido satisfechos, el exceso de energla se almacena como 

grasa dentro del cuerpo. Cave mencionar que la NRC (1995) recomienda 2.8 

a 3.5 Kcal EM/kg. 

Como puede observarse los concentrados locales estan balanceados 

de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la especie en estudio, a su 

vez el contenido nutricional de los tres concentrados tanto locales como el 

comercial son semejantes. 

3.3 CONSUMO DE ALIMENTOS 

En los cuadros 3.1 a 3.6 se muestran la cantidad de alimento 

consumido en materia seca durante cada periodo evaluado (semana). 

Asimismo pudo observarse consumo inmediato de los 

concentrados, no obstante antes del ensayo todas las animales venlan 

siendo alimentadas unicamente con cebada molida y alfalfa. 
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Como queda indicado, al inicio de cada periodo experimental 

(semana), se pesaron las animales y en base a esto se determino el 

suministro de forraje verde consistente en el 20 % del peso corporal en todos 

los tratamientos. Siendo la alfalfa ofrecida consumida en su totalidad en 

todos los tratamientos y en cada periodo evaluado, lo que muestra un alto 

nivel de consumo forrajero, esto merece destacar ya que las especies 

rumiantes consumen solo 10 a 12 % de forraje verde de su peso vivo, a su 

vez sobre el consumo de alfalfa existe un consumo significativo de 

concentrado, lo que muestra que el forraje ofrecido fue insuficiente para el 

apetito de estos animales, resultado de tendencia similar presentado por 

C I S N E R O S (1999) , CALLANAUPA (2001) y otros. 

De los resultados obtenidos se deduce que semanalmente dicho 

consumo aumenta en la medida que los cuyes aumentan de peso, es decir a 

mayor peso corporal mayor consumo de alimento, como se muestra en el 

consumo semanal de la ration total (forraje verde mas concentrado). 

Esta misma tendencia puede apreciarse en los graficos 1 al 3 para 

cada uno de los tratamientos en estudio, notandose que en todos los 

tratamientos se da una tendencia lineal y creciente en cuanto al consumo 

hacia las ultimas semanas de evaluation, con un comportamiento parecido 

en todos los tratamientos. S e observa ademas que los coeficientes de 

determinacion (r) muestran un alto grado de asociacion entre la variable Y 

(consumo de materia seca) y la variable X (semanas de evaluation). 
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Cuadro 3.1: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion : linea Inti + racion 1 
(tratamiento 1). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC P.V. 
1 304,25 184,70 82,63 267,34 38,19 12,55 
2 413,88 402,50 195,04 597,55 42,68 10,31 
3 490,38 631,07 328,23 959,30 45,68 9,32 
4 574,50 870,65 484,26 1354,91 48,39 8,42 
5 643,00 1121,70 658,90 1780,61 50,87 7,91 
6 717,00 1411,56 853,64 2265,20 53,93 7,52 
7 786,63 1690,98 1067,29 2758,26 56,29 7,16 
8 848,63 1985,22 1297,77 3282,99 58,62 6,91 
9 905,50 2233,99 1543,71 3777,70 59,96 6,62 
10 938,38 2481,55 1798,57 4280,12 61,14 6,52 
11 955,75 2713,25 2058,15 4771,40 61,97 6,48 
12 1022,75 2961,64 2335,93 5297,57 63,07 6,17 

Cuadro 3.2: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 1 
(tratamiento 2). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC. P.V. 
1 250.88 125.73 68.14 193.87 27.70 11.04 
2 372.50 319.28 169.31 488.59 34.90 9.37 
3 468.63 549.87 296.59 846.46 40.31 8.60 
4 563.50 806.52 449.63 1256.15 44.86 7.96 
5 652.75 1104.62 626.92 1731.54 49.47 7.58 
6 737.63 1414.95 827.26 2242.21 53.39 7.24 
7 822.13 1790.53 1050.55 2841.08 57.98 7.05 
8 904.38 2136.34 1296.18 3432.51 61.29 6.78 
9 972.38 2460.46 1560.27 4020.73 63.82 6.56 
10 1037.25 2788.03 1841.99 4630.02 66.14 6.38 
11 1060.38 3093.88 2129.99 5223.87 67.84 6.40 
12 1151.50 3387.66 2442.74 5830.40 69.41 6.03 
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Cuadro 3.3: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Inti + racion 2 
(tratamiento 3). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC P.V. 
1 316,75 121,60 86,03 207,63 29,66 9,36 
2 418,13 267,69 199,59 467,28 33,38 7,98 
3 494,63 446,51 333,93 780,45 37,16 7,51 
4 559,13 614,32 485,79 1100,11 39,29 7,03 
5 602,63 802,00 649,46 1451,46 41,47 6,88 
6 664,88 989,34 830,04 1819,38 43,32 6,52 
7 735,00 1217,83 1029,67 2247,49 45,87 6,24 
8 785,63 1416,54 1243,05 2659,59 47,49 6,05 
9 836,25 1600,87 1470,17 3071,04 48,75 5,83 
10 882,88 1807,97 1709,96 3517,93 50,26 5,69 
11 901,00 2018,51 1954,67 3973,18 51,60 5,73 
12 989,75 2223,31 2223,49 4446,80 52,94 5,35 

Cuadro 3.4: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 2 
(tratamiento 4). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC. P.V. 
1 205,25 83,47 55,75 139,21 19,89 9,69 
2 315,63 223,83 141,47 365,29 26,09 8,27 
3 391,63 395,69 247,84 643,53 30,64 7,82 
4 468,25 579,42 375,01 954,43 34,09 7,28 
5 518,88 789,33 515,94 1305,27 37,29 7,19 
6 579,38 976,34 673,30 1649,64 39,28 6,78 
7 661,25 1228,80 852,89 2081,69 42,48 6,42 
8 713,38 1440,18 1046,64 2486,82 44,41 6,22 
9 767,88 1627,90 1255,20 2883,10 45,76 5,96 
10 831,63 1859,80 1481,07 3340,87 47,73 5,74 
11 843,00 2080,32 1710,03 3790,35 49,23 5,84 
12 931,13 2292,08 1962,92 4255,00 50,65 5,44 
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Cuadro 3.5: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Inti + racion 3 
(tratamiento 5). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC P.V. 
1 315.57 91.27 85.71 176.98 25.28 8.01 
2 413.71 227.55 198.07 425.62 30.40 7.35 
3 463.00 378.90 323.82 702.72 33.46 7.23 
4 516.57 545.84 464.13 1009.97 36.07 6.98 
5 560.00 756.18 616.22 1372.40 39.21 7.00 
6 614.86 964.72 783.22 1747.94 41.62 6.77 
7 664.43 1201.23 963.68 2164.91 44.18 6.65 
8 719.14 1431.26 1158.99 2590.26 46.25 6.43 
9 768.43 1631.81 1367.70 2999.51 47.61 6.20 
10 813.43 1870.67 1588.63 3459.29 49.42 6.08 
11 834.71 2114.50 1815.34 3929.84 51.04 6.11 
12 912.57 2331.80 2063.19 4394.99 52.32 5.73 

Cuadro 3.6: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 3 
(tratamiento 6). 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL 

CONSUMO DE M.S. ACUMULADO 
SEMANAL (g) CONS. DIA/ CONS. % EN 

SEMANAS 
PESO 

CORPORAL CONCENT. ALFALFA TOTAL CUY grs. FUNC. P.V. 
1 230,88 75,62 62,71 138,33 19,76 8,56 
2 314,13 184,23 148,02 332,25 23,73 7,56 
3 374,13 331,80 249,63 581,44 27,69 7,40 
4 429,25 517,08 366,22 883,30 31,55 7,35 
5 481,25 717,67 496,93 1214,60 34,70 7,21 
6 528,63 904,05 640,50 1544,55 36,78 6,96 
7 593,38 1137,69 801,66 1939,35 39,58 6,67 
8 637,25 1351,20 974,74 2325,94 41,53 6,52 
9 708,13 1533,33 1167,07 2700,39 42,86 6,05 
10 760,25 1760,76 1373,55 3134,31 44,78 5,89 
11 775,38 2004,83 1584,14 3588,97 46,61 6,01 
12 855,38 2226,52 1816,46 4042,98 48,13 5,63 
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Grafico 01: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria durante 12 
semanas de alimentacion. 
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Grafico 02: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria durante 12 
semanas de alimentacion. 
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TRATAMIENTOS 5 Y 6 
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Grafico 03: Consumo de alimentos en cuyes hembras de recria durante 12 
semanas de alimentacion. 

De otro lado existe la gran habilidad que los cuyes desarrollan 

tendientes al consumo de alimentos en funcion al peso corporal (el cual es 

mayor en caso de hembras), independientemente al tipo de racion, estos 

niveles de consumo experimentan una disminucion gradual. E s decir la 

relacion es inversa cuando se evalua el consumo porcentual en funcion al 

peso vivo, pues el consumo en funcion al porcentaje del peso vivo disminuye 

a medida que aumentan de edad, como puede apreciarse en los cuadros 

antes citados, principalmente las 3 primeras semanas, dichos consumos de 

materia seca superan tranquilamente el 6 % de su peso llegando hasta 

12.55 % en la primera semana del primer tratamiento, lo que indica el mayor 

consumo de materia seca durante las primeras semanas. 
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A las 12 semanas de evaluation, es decir en la ultima etapa las cuyes 

consumen entre 5.35 a 6.17 % en relation a sus pesos respectivos. 

E s evidente la capacidad digestiva muy desarrollada, vale decir, que 

los animales de menor edad y peso, consumen cantidades mayores de 

alimento en funcion a la unidad de peso corporal, como puede apreciarse en 

este experimento, en las primeras semanas el consumo fue mayor con el 

transcurso del tiempo es notable la disminucion gradual. 

Al hacer una comparacion con ovinos y vacunos, los cuyes resultan 

consumiendo mas alimento que dichos rumiantes (ALIAGA, 1979., 

E S C O B A R y B L A S 1993). 

Este consumo relativamente elevado, superior incluso al nivel de 

consumo en rumiantes, podria atribuirse a la capacidad digestiva 

desarrollada e igualmente el ritmo de crecimiento, que resulta tambien mayor 

en relation al ritmo de crecimiento en varias especies domesticas de interes 

zootecnico. En efecto, en el informe tecnico de E S C O B A R y Y A U R I C A S A 

(1997), en estudio realizado sobre la capacidad digestiva de los distintos 

componentes del tubo digestivo en cuyes no mejorados, manifiestan que el 

volumen por unidad de peso es mayor al de varias especies, principalmente 

el ciego, cuya capacidad en general representa 3 a 5 veces el volumen del 

estomago, as ! mismo el ritmo de crecimiento alto influye sobre la necesidad 

de satisfaccion de sus necesidades, para lo cual los cuyes en su afan de 

crecer con celeridad deben igualmente consumir cantidades elevadas de 

alimento, a fin de cubrir plenamente las demandas nutritivas ( E S C O B A R y 

C I S N E R O S , 1999). 
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Al sumar el consumo de forraje y concentrado en base seca a lo largo 

de las 12 semanas varian entre 4042.98 a 5830.40 gr., encontrandose un 

mayor consumo del concentrado comercial "Cogorno" + 20 % de alfalfa 

(racion 1) por parte de la linea Peru correspondientes al tratamiento 2. 

Respecto al consumo de las raciones locales existe similar aceptacion en 

ambas lineas. E l mayor grado de aceptacion de la racion 1 (concentrado 

comercial "Cogorno"), puede atribuirse a la mejor palatabilidad y a la forma 

de presentation del concentrado, pues el alimento peletizado permite un 

consumo mas homogeneo sin darle oportunidad a las cuyes a escoger lo 

que mas prefiera y deje como residuo lo que menos le apetece. Cabe 

mencionar que se hallaba cantidades apreciables de harina de sangre y paja 

de cebada en los residuos de alimentos. 

Ademas es necesario senalar que los concentrados locales son de 

mayor volumen y un menor peso en comparacion a la del concentrado 

comercial. E s decir pueden consumir menos volumen del concentrado 

comercial, pero consumen mayor peso del mismo, en comparacion al de 

los otros concentrados, esta diferencia influye de alguna manera en los 

resultados del presente experimento 

En el cuadro 02 del anexo se consignan los datos del analisis de 

variancia, en la que se pudo encontrar una diferencia estadlstica en la 

interaccion linea * racion (P = 0.05) y entre raciones (P= 0.01), lo cual 

implica respecto a la interaccion que el tipo de racion tiene influencia sobre 

el consumo de alimentos por parte de las lineas de cuyes y viceversa, en el 

caso de raciones refleja que una de ellas es mejor que las otras. 
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Al realizar el analisis de variancia del efecto simple de llneas, se hallo 

mayor consumo de la ration 1 a comparacion de las raciones 2 y 3 

(P= 0.05) por las lineas Peru e Inti. Y en el efecto simple de raciones se 

observa que el consumo de materia seca depende del tipo de ration por ello 

existe signification estadistica (P= 0.01), como se muestra en el cuadro 03 

del anexo. 

En los cuadros 04 y 05, como en los graficos 01 y 02 del anexo 

correspondientes al estudio de los efectos simples, se observa mayor 

consumo de la ration 1 tanto por la linea Peru como por la linea Inti, con la 

diferencia que la linea Inti consume menos que la linea Peru. La raciones 2 

y 3 (locales) tienen similar aceptacion en ambas lineas. 

A la prueba de contraste de Tukey cuyos resultados figuran en el 

cuadro 06 del anexo, se muestra que las cuyes de la linea Peru consumen 

ration 1 (correspondientes al tratamiento 2) en mayor cuantia que el 

restante, lo cual es observable tambien en el grafico 03 del anexo en la que 

se muestra mediante barras de manera decreciente el consumo de materia 

seca total registrado para cada tratamiento. 

En general, el nivel de consumo alimenticio de las hembras del 

concentrado 2 cuyo componente principal es la cebada + 20 % de forraje 

verde de su peso vivo (ration 2) y concentrado 3 cuyo componente principal 

es el maiz amarillo + 20 % de forraje verde de su peso vivo (ration 3), del 

presente experimento, es superior al consumo de machos y hembras de 

reporte de otros investigadores C A R P I O (1991), AYALA (1995) y 

B E R R O C A L (2003), menores o semejantes a NISHIKAWA (1993) si se 
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compara con el mismo tiempo de engorde es decir 9 semanas en el ultimo 

caso. Sin embargo el consumo de la racion 1 (Concentrado comercial 

"Cogorno" + 20 % de alfalfa) es superior a todos los autores anteriormente 

mencionados y siendo inferior al de PANTOJA (2001). 

3.4 INCREMENTO DE P E S O 

Los resultados determinados durante la etapa experimental, en 

relacion al aumento gradual de peso e incremento semanal en cuyes 

hembras de la linea Inti y Peru alimentadas con las ties raciones en estudio 

segun el tratamiento correspondiente, se hallan en los cuadros 3.7 al 3.12. 

Cabe reiterar que el control de peso se realizo cada 7 dias durante los 84 

dias del experimento (12 semanas) que duro el periodo de engorde, para as i 

conocer el incremento de peso en las cuyes. 

Iniciandose la etapa de engorde con pesos 205.25 a 316.75 llegando 

a peso finales de 912.13 a 1205.75 en los tratamientos del 1 al 6. 

E s observable que existe mayores incrementos corporales durante las 

primeras semanas luego decrece lentamente a medida que fue 

incrementandose a la edad y peso corporal de los animales en estudio, en 

consecuencia la ganancia promedio /dia / cuy siguen la misma 

disminucion gradual de incremento corporal ajustandose a la ley de 

rendimientos decrecientes. Este comportamiento se manifiesta en cada una 

de las unidades experimentales en estudio, independientemente del efecto 

de las tres raciones. 
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Cuadro 3.7: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Inti + racion 1 (tratamiento 1). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dte/cuy % dfa del P.V. 
1 304,25 413,88 109,63 109,63 15,66 5,15 
2 413,88 490,38 76,50 186,13 13,29 3,21 
3 490,38 574,50 84,13 270,25 12,87 2,62 
4 574,50 643,00 68,50 338,75 12,10 2,11 
5 643,00 717,00 74,00 412,75 11,79 1,83 
6 717,00 786,63 69,63 482,38 11,49 1,60 
7 786,63 848,63 62,00 544,38 11,11 1,41 
8 848,63 905,50 56,88 601,25 10,74 1,27 
9 905,50 938,38 32,88 634,13 10,07 1,11 
10 938,38 955,75 17,38 651,50 9,31 0,99 
11 955,75 1022,75 67,00 718,50 9,33 0,98 
12 1022,75 1062,25 39,50 758,00 9,02 0,88 

Cuadro 3.8: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 1 (tratamiento 2). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dla/cuy % dia del P.V. 
1 250,88 372,50 121,63 121,63 17,38 6,93 
2 372,50 468,63 96,13 217,75 15,55 4,18 
3 468,63 563,50 94,88 312,63 . 14,89 3,18 
4 563,50 652,75 89,25 401,88 14,35 2,55 
5 652,75 737,63 84,88 486,75 13,91 2,13 
6 737,63 822,13 84,50 571,25 13,60 1,84 
7 822,13 904,38 82,25 653,50 13,34 1,62 
8 904,38 972,38 68,00 721,50 12,88 1,42 
9 972,38 1037,25 64,88 786,38 12,48 1,28 
10 1037,25 1060,38 23,13 809,50 11,56 1,11 
11 1060,38 1151,50 91,13 900,63 11,70 1,10 
12 1151,50 1205,75 54,25 954,88 11,37 0,99 
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Cuadro 3.9: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Inti + racion 2 (tratamiento 3). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dla/cuy % dla del P.V. 
1 316,75 418,13 101,38 101,38 14,48 4,57 
2 418,13 494,63 76,50 177,88 12,71 3,04 
3 494,63 559,13 64,50 242,38 11,54 2,33 
4 559,13 602,63 43,50 285,88 10,21 1,83 
5 602,63 664,88 62,25 348,13 9,95 1,65 
6 664,88 735,00 70,13 418,25 9,96 1,50 
7 735,00 785,63 50,63 468,88 9,57 1,30 
8 785,63 836,25 50,63 519,50 9,28 1,18 
9 836,25 882,88 46,63 566,13 8,99 1,07 
10 882,88 901,00 18,13 584,25 8,35 0,95 
11 901,00 989,75 88,75 673,00 8,74 0,97 
12 989,75 1026,13 36,38 709,38 8,44 0,85 

Cuadro 3.10: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 2 (tratamiento 4). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dla/cuy % dla del P.V. 
1 205,25 315,63 110,38 110,38 15,77 7,68 
2 315,63 391,63 76,00 186,38 13,31 4,22 
3 391,63 468,25 76,63 263,00 12,52 3,20 
4 468,25 518,88 50,63 313,63 11,20 2,39 
5 518,88 579,38 60,50 374,13 10,69 2,06 
6 579,38 661,25 81,88 456,00 10,86 1,87 
7 661,25 713,38 52,13 508,13 10,37 1,57 
8 713,38 767,88 54,50 562,63 10,05 1,41 
9 767,88 831,63 63,75 626,38 9,94 1,29 
10 831,63 843,00 11,38 637,75 9,11 1,10 
11 843,00 931,13 88,13 725,88 9,43 1,12 

12 931,13 971,63 40,50 766,38 9,12 0,98 
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Cuadro 3.11: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Inti + racion 3 (tratamiento 5). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dla/cuy % dia del P.V. 
1 315.57 413.71 98.14 98.14 14.02 4.44 
2 413.71 463.00 49.29 147.43 10.53 2.55 
3 463.00 516.57 53.57 201.00 9.57 2.07 
4 516.57 560.00 43.43 244.43 8.73 1.69 
5 560.00 614.86 54.86 299.29 8.55 1.53 
6 614.86 664.43 49.57 348.86 8.31 1.35 
7 664.43 719.14 54.71 403.57 8.24 1.24 
8 719.14 768.43 49.29 452.86 8.09 1.12 
9 768.43 813.43 45.00 497.86 7.90 1.03 
10 813.43 834.71 21.29 519.14 7.42 0.91 
11 834.71 912.57 77.86 597.00 7.75 0.93 
12 912.57 939.46 26.89 623.89 7.43 0.81 

Cuadro 3.12: Incremento corporal de cuyes hembras de recria durante 
12 semanas de alimentacion: linea Peru + racion 3 (tratamiento 6). 

PESO CORPORAL EN 
grs. INCREMENTO PESO gr. Incremento 

SEMANA INICIAL FINAL Semanal Acumulado Prom./dfa/cuy % dfa del P.V. 
1 230,88 314,13 83,25 83,25 11,89 5,15 
2 314,13 374,13 60,00 143,25 10,23 3,26 
3 374,13 429,25 55,13 198,38 9,45 2,52 
4 429,25 481,25 52,00 250,38 8,94 2,08 
5 481,25 528,63 47,38 297,75 8,51 1,77 
6 528,63 593,38 64,75 362,50 8,63 1,63 
7 593,38 637,25 43,88 406,38 8,29 1,40 
8 637,25 708,13 70,88 477,25 8,52 1,34 
9 708,13 760,25 52,13 529,38 8,40 1,19 
10 760,25 775,38 15,13 544,50 7,78 1,02 
11 775,38 855,38 80,00 624,50 8,11 1,05 
12 855,38 912,13 56,75 681,25 8,11 0,95 
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Grafico 04: Regresion para el incremento acumulado de peso en cuyes 
hembras de recria durante 12 semanas de alimentacion (g). 
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Grafico 05: Regresion para el incremento acumulado de peso en cuyes 
hembras de recria durante 12 semanas de alimentacion (g). 
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Grafico 06: Regresion para el incremento acumulado de peso en cuyes 
hembras de recria durante 12 semanas de alimentacion (g). 

La ganancia de peso se hace mas evidente cuando se evalua el 

incremento porcentual diario en funcion al peso corporal de las cuyes 

hembras, como puede observarse en los cuadros antes citados, 

principalmente las tres primeras semanas dichas ganancias superan 

tranquilamente el 2.00 % de su peso y llegando hasta 7. 68 % en la primera 

semana del tratamiento 4, lo que indica el mayor incremento de peso durante 

las primeras semanas. 

A las 12 semanas de evaluation, es decir en la ultima etapa los cuyes 

incrementan un peso diario que oscilan entre 0.81 a 0.99 % en reiacion a 

sus peso respectivos. Cabe senalar que los resultados en funcion a la 

unidad peso corporal de cuyes hembras en la presente investigation es 
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ligeramente superior en comparacion a varias de las investigaciones donde 

se alimentan cuyes machos. 

Haciendo una comparacion de esta especie con vacunos y ovinos, los 

cuyes aumentan diariamente con mayor celeridad, diferenciandose en 3 a 4 

veces. Lo cual es una ventaja comparativa con las especies mencionadas y 

que justifica ademas su capacidad alimenticia, teniendose como resultado 

una excelente conversion alimenticia y precocidad de incrementos de peso 

E S C O B A R y C I S N E R O S (1999). 

En los graficos 4 al 6 de los 6 tratamientos , es posible observar que 

en todos los tratamientos existe una tendencia lineal y creciente en cuanto al 

incremento de peso vivo (acumulado) a medida que pasan los periodos de 

evaluation (semanas) durante el periodo experimental, lo cual significa que 

existe un crecimiento casi uniforme, con un comportamiento parecido en 

todos los tratamientos, a su vez se observan ademas que los coeficientes de 

determinacion ( r ) muestran un alto grado de asociacion entre las variables Y 

y X referidos al incremento corporal y semanas de evaluation 

respectivamente. 

Cabe senalar que se observa en los cuadros de los resultados y 

graficos de la regresion del incremento corporal y/o peso en todos los 

tratamientos, una caida durante la decima semana, el cual se bebio a un 

estres ocasionado por factores externos, una serie de eventos como bombas 

lacrimogenas, agitation por las masas protestantes, etc., por 3 dias de la 

semana en mention durante el paro agrario, pues dicho experimento se 

llevo a cabo en el centra del distrito de Ayacucho. 
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En los cuadros mencionados anteriormente se observan los 

incrementos de peso vivo semanales en grs. por cada tratamiento, 

observandose mayores incrementos de peso vivo en cuyes de la linea 

Peru alimentadas con concentrado Cogorno + 20 % de alfalfa 

verde /animal /dia. La superioridad del concentrado comercial "Cogorno" 

frente a los concentrados locales se debe probablemente al mayor consumo 

del mismo que signified un mayor incremento corporal. E l sobresaliente 

incremento de peso vivo de la linea Peru, confirma su precocidad para el 

incremento corporal. 

Referente a los concentrados locales. S i se hace una comparacion 

numerica es observable que se obtienen mejores resultados con el 

concentrado cuya fuente energetica principal es la cebada y no el maiz 

amarillo, lo cual podria deberse basicamente a que estos animales como sus 

anteriores generaciones estan acostumbrados al consumo de cebada 

(informacion de la granja de origen), y al hecho de que han desarrollado 

tambien un mayor capacidad de asimilacion de este componente principal del 

concentrado 2 correspondiente a la segunda racion. 

En el cuadro 08 del anexo se presenta el analisis de variancia del 

incremento de peso vivo, siendo significativo respecto a las lineas (P > 0.05) 

y raciones (P > 0.01), lo cual significa que una de las lineas y alguna de las 

raciones es mejor que las demas. 

A la prueba de Tukey cuyos resultados figuran en cuadro 09 del 

anexo, las cuyes de la linea Peru aiimentados con concentrado comercial 

"Cogorno" obtienen mayor ganancia de peso, se deduce entonces que el 
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concentrado comercial Cogorno es mejor en comparacion con los 

concentrados locales, y la linea Peru en relation a la linea Inti resulta tener 

un mayor incremento corporal estadisticamente superior (p < = 0.05), lo cual 

es tambien observable en el grafico 04 del anexo en la que se muestra 

mediante barras de manera decreciente el incremento de peso vivo total 

registrado para cada tratamiento. 

CARPIO (1991), al emplear machos y hembras alimentandoles con 

concentrado local y concentrado comercial, en ambos casos suplementado 

con 150 grs. de alfalfa verde/animal/dia, obtuvo resultados inferiores ya que 

las hembras del presente estudio han obtenido incrementos de peso vivo 

superiores a los de machos y hembras comparandolos con tiempo similar de 

duration del periodo alimenticio de ambos experimentos, es decir 

comparando los resultados de la 1 1 a semana de los dos estudios. Esto 

podria deberse a distintos factores como la edad de inicio del experimento, 

ya que a menor edad existe un mayor incremento peso y de manera especial 

en los cuyes, otro factor podria ser la cantidad de alfalfa suministrada a los 

animales del presente estudio. Caso similar ocurre con los resultados 

obtenidos por NISHIKAWA (1993), quien realizo un ensayo con machos y 

hembras cebandoles con Alfalfa, concentrado comercial y dos concentrados 

locales + 50 grs. de alfalfa verde/animal/dia. Comparandose los resultados 

con un tiempo de duration del periodo alimenticio similar, es decir con la 9 a 

semana de ambos estudios, resulta ser superior los resultados obtenidos en 

el presente experimento. Existe una exception en el caso de los en machos 

alimentados con concentrado comercial que es sobresaliente en 
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comparacion a las cuyes alimentadas con el concentrado cuyo componente 

principal es el maiz amarillo en el concentrado (racion 3) y las cuyes de la 

linea Inti alimentadas con el concentrado cuyo componente principal es la 

cebada (racion 2). 

AYALA (1995), en 84 dias de racionamiento con cebada remojada y 

alfalfa verde en dos 2 tratamientos, donde la diferencia de ambos fue el 

fraccionamiento de la alimentacion de los animales, ya que en primer caso se 

le suministraba alimento una vez al dia y en el segundo tratamiento se le 

surtia dos veces al dia. S e observan que los machos alimentados dos veces 

al dia obtienen mejores incrementos de peso vivo comparados con varios de 

los tratamientos del presente experimento, pero en el caso de hembras la 

presente es superior en la mayoria de casos. En el primer caso la razon 

principal puede atribuirse al fraccionamiento de la alimentacion de los cuyes 

y obviamente la superioridad de incremento de peso vivo de los machos, se 

debe a que estos tienen una mejor capacidad de conversion alimenticia, lo 

cual ha sido demostrado en distintas investigaciones realizadas. En cuanto a 

la superioridad de resultados del engorde de hembras del presente 

experimento se deberia basicamente a la diferencia del nivel nutricional de 

ambos estudios. 

PANTOJA (2001), al cebar machos y hembras alimentandoles con 

maiz amarillo, minerales, vitaminas y en el caso de la segunda racion utilizo 

concentrado comercial "Quivita", adicionalmente se les suministro alfalfa 

verde en ambos tratamientos. En el presente experimento se ha utilizado 

cuyes hembras cebandolas con concentrado comercial "Cogorno" + 20 % de 
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forraje verde de su peso vivo (racion 1) y 2 concentrados locales + 20 % de 

alfalfa verde de su peso vivo, los insumos utilizados para la preparation de 

los 2 concentrados locales han sido la Cebada o malz amarillo, paja de 

cebada, harina integral de soya, harina de soya, harina de sangre, 

fosforo di calcico, carbonato de calcio, sal , suplamin, melaza, siendo 

las raciones balanceadas de acuerdo a lo requerimientos de esta especie. 

Los incrementos de peso vivo diarios y totales de las hembras son inferiores 

al ser confrontados con los incrementos de peso vivo de la actual 

investigation, esto se debe probablemente a que en aquel experimento se 

utilizo animales cruzados (mejorado * nativo), y a la calidad del 

concentrado, ya que en la actual investigation se utilizo animales mejorados, 

con una calidad de la racion distinto como puede observarse en la 

composition e insumos utilizados en ambas investigaciones. En el caso de 

machos los resultados son superiores al ser confrontados con el presente 

estudio en un 50 % de los tratamientos. 

B E R R O C A L (2003), realizo un engorde de cuyes machos y hembras 

alimentandoles con maiz amarillo, heno de alfalfa, tarwi, etc. (concentrado 

local) + 100 g de alfalfa y la racion 2 consistia en diferentes cantidades de 

alfalfa restringida en diferentes etapas de crecimiento, obteniendo incremento 

de peso vivo diarios y totales inferiores al comparar con la presente en la que 

se engordaron solo hembras con concentrados + 20 % alfalfa de su peso 

vivo, la diferencia entre ambas investigaciones podria deberse basicamente a 

la restriction de alimentos. 

69 



En general, los incremento de peso vivo resultado de los 6 

tratamientos, son superiores en machos y hembras comparados al reporte de 

CARPIO (1991), B E R R O C A L (2003). Pero respecto NISHIKAWA (1993), 

PANTOJA (2001) y AYALA (1995), son superiores solo en hembras y 

menores en algunos tratamientos en machos. Resultados que demuestran 

que con un adecuado manejo de cuyes hembras se obtienen buenos 

incrementos de peso vivo e incluso mayores en relacion machos engordados 

resultado de otras investigaciones. 

La variation de resultados en las distintas investigaciones se da por 

distintas causas entre las mas resaltantes podemos mencionar: a la forma de 

presentation del alimento sea en polvo o paletizado, calidad de los 

alimentos, edad del destete, peso y edad de inicio del experimento, 

restriction de alimentos, si el cuy es mejorado o no, sexo y al tipo de 

crianza del animal antes y durante el proceso de investigation. 

3.5 CONVERSION ALIMENTICIA 

En los cuadros 3.13 a 3.18 se presenta los indices de conversion 

aiimenticia, a largo del periodo de experimentacion de 2 lineas de cuyes 

hembras aiimentados con 3 raciones, haciendo un total de 6 tratamientos, 

los cuales han sido obtenidos entre el consumo de materia y el incremento 

de peso vivo semanal promedio durante la respectiva semana. 

Los valores calculados para la conversion aiimenticia semanal en 

cuyes de los distintos tratamientos van en aumento gradual. Lo que significa 

que el indice de conversion, es decir, la eficiencia con la que los cuyes 
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transforman sus alimentos en ganancia corporal, varian gradualmente con el 

transcurso del periodo experimental. Estas cifras nos indican que los cuyes 

transforman sus alimentos en ganancia de peso con mayor eficiencia en las 

primeras etapas de vida, con el transcurso del tiempo para igual ganancia de 

peso requieren mayor cantidad de alimento (en las ultimas semanas del 

experimento). De acuerdo a la definition de indice de conversion alimenticia, 

los promedios finales representan las cantidades de materia seca en 

kilogramos necesarios para estimar una ganancia de 1 kg de peso corporal. 

En la primera semana del experimento, en promedio las cuyes 

requieren 1.8 kg de M.S. para poder aumentar 1 kg de peso corporal, para 

luego aumentar gradualmente esta demanda hasta 6.32 kg a los tres meses 

del experimento con valores intermedios para las semanas consideradas en 

el intervalo. 

Los forrajes combinados con concentrado permiten a los cuyes 

transformar los alimentos con mayor eficiencia (ALIAGA, 1979 y 

CALLANAUPA, 2001). En ultimas investigaciones realizadas en el medio, se 

observan Indices de conversion alimenticia de 5 a 10 en la mayoria de casos, 

con este tipo de alimentacion. 

Mediante la revision bibliografica de los trabajos realizados en nuestro 

medio puede observarse resultados muy variables. E s claro que los valores 

reportados para la conversion alimenticia estan determinados por la clase de 

alimento y tipo de animal utilizados. En efecto cuando en la alimentacion se 

emplea unicamente pastos cultivados como alfalfa, asociacion de grammeas 

71 



Cuadro 3.13: Conversion alimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Inti + 
racion 1 (Tratamiento 1). 

SEMANAS 
Incr. De Peso 

Acumulado (g) 
Consumo de 

Alimento MS (g) 
Conversidn 
Alimenticia 

1 109,63 267,34 2,44 
2 186,13 597,55 3,21 
3 270,25 959,30 3,55 
4 338,75 1354,91 4,00 
5 412,75 1780,61 4,31 
6 482,38 2265,20 4,70 
7 544,38 2758,26 5,07 
8 601,25 3282,99 5,46 
9 634,13 3777,70 5,96 
10 651,50 4280,12 6,57 
11 718,50 4771,40 6,64 
12 758,00 5297,57 6,99 

Cuadro 3.14: Conversion alimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + 
racionl (Tratamiento 2). 

SEMANAS 
Incr. De Peso 

Acumulado (g) 
Consumo de 

Alimento MS (g) 
Conversidn 
Alimenticia 

1 121.63 193.87 1.59 
2 217.75 488.59 2.24 
3 312.63 846.46 2.71 
4 401.88 1256.15 3.13 
5 486.75 1731.54 3.56 
6 571.25 2242.21 3.93 
7 653.50 2841.08 4.35 
8 721.50 3432.51 4.76 
9 786.38 4020.73 5.11 
10 809.50 4630.02 5.72 
11 900.63 5223.87 5.80 
12 954.88 5830.40 6.11 
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Cuadro 3.15: Conversion aiimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Inti + 
racion 2 (Tratamiento 3). 

SEMANAS 
Incr. De Peso 

Acumulado (g) 
Consumo de 

Alimento MS (g) 
Conversidn 
Aiimenticia 

1 101,38 207,63 2,05 
2 177,88 467,28 2,63 
3 242,38 780,45 3,22 
4 285,88 1100,11 3,85 
5 348,13 1451,46 4,17 
6 418,25 1819,38 4,35 
7 468,88 2247,49 4,79 
8 519,50 2659,59 5,12 
9 566,13 3071,04 5,42 
10 584,25 3517,93 6,02 
11 673,00 3973,18 5,90 
12 709,38 4446,80 6,27 

Cuadro 3.16: Conversion aiimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + 
racion 2 (Tratamiento 4). 

SEMANAS Incr. De Peso 
Acumulado (g) 

Consumo de 
Alimento MS (g) 

Conversidn 
Aiimenticia 

1 110,38 139,21 1,26 
2 186,38 365,29 1,96 
3 263,00 643,53 2,45 
4 313,63 954,43 3,04 
5 374,13 1305,27 3,49 
6 456,00 1649,64 3,62 
7 508,13 2081,69 4,10 
8 562,63 2486,82 4,42 
9 626,38 2883,10 4,60 
10 637,75 3340,87 5,24 
11 725,88 3790,35 5,22 
12 766,38 4255,00 5,55 
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Cuadro 3.17: Conversion alimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Inti + 
racion 3 (Tratamiento 5) 

SEMANAS 
Incr. De Peso 

Acumulado (g) 
Consumo de 

Alimento MS (g) 
Conversidn 
Alimenticia 

1 98.14 176.98 1.80 
2 147.43 425.62 2.89 
3 201.00 702.72 3.50 
4 244.43 1009.97 4.13 
5 299.29 1372.40 4.59 
6 348.86 1747.94 5.01 
7 403.57 2164.91 5.36 
8 452.86 2590.26 5.72 
9 497.86 2999.51 6.02 
10 519.14 3459.29 6.66 
11 597.00 3929.84 6.58 
12 623.89 4394.99 7.04 

Cuadro 3.18: Conversion alimenticia en cuyes hembras de recria 
durante 12 semanas de alimentacion: linea Peru + 
racion 3 (Tratamiento 6) 

SEMANAS Incr. De Peso 
Acumulado (g) 

Consumo de 
Alimento MS (g) 

Conversidn 
Alimenticia 

1 83,25 138,33 1,66 
2 143,25 332,25 2,32 
3 198,38 581,44 2,93 
4 250,38 883,30 3,53 
5 297,75 1214,60 4,08 
6 362,50 1544,55 4,26 
7 406,38 1939,35 4,77 
8 477,25 2325,94 4,87 
9 529,38 2700,39 5,10 
10 544,50 3134,31 5,76 
11 624,50 3588,97 5,75 
12 681,25 4042,98 5,93 

74 



y leguminosas (vicia, avena), estos valores extremos varian entre 10 y 17 

como han reportado Almonacid y Col, Arroyo y Perez, citados por ALIAGA 

(1973). 

En los cuadros antes mencionado es posible observar que 

numericamente se ha obtenido mejores Indices de conversion alimenticia 

con el concentrado 2 cuyo componente principal es la cebada (racion 2) y la 

linea Peru, correspondiente al cuarto tratamiento 4. La superioridad de la 

racion podria deberse a la costumbre de consumo y el hecho de haber 

desarrollado una mayor capacidad de asimilacion de cebada, siendo este el 

componente energetico principal del concentrado 2, para ello es necesario 

recordar que en el Convento Santa Teresa (origen de cuyes) utilizan la 

cebada y alfalfa como racion para sus cuyes, otros factores a considerar es 

el mayor contenido de fibra y de volumen respecto a las otras raciones 

ocasionando una mayor movimiento peristaltico y masticacion trayendo como 

consecuencia una mejor asimilacion del respecto a las otras raciones. A su 

vez la linea Peru al obtener mejores indices de conversion alimenticia, 

coincide con la caracteristica de la linea Peru la cual presentar mejores 

indices de conversion alimentaria respecto a otras lineas de cuyes. 

Al realizar el ANVA del Indice de Conversion alimenticia (cuadro N° 11 

del anexo) se obtuvo diferencia altamente significativa entre lineas (P = 0.01), 

lo cual indica que una de las lineas es mejor que la otra. 

Independientemente a la influencia de las lineas y raciones los valores 

acumulados de conversion alimenticia al final del experimento a 84 dias., 

pueden considerarse optimos. Al respecto la conversion alimenticia a las 12 
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semanas de ensayo en cuyes hembras alimentados con concentrado + 

alfalfa de los distintos tratamientos, son mejores en la mayoria de casos 

respecto a otras investigaciones realizadas al cebar cuyes hembras C A R P I O 

(1991), NISHIKAWA (1993), PANTOJA (2001).Inferiores en la mayoria de 

casos respecto a AYALA (1995) y B E R R O C A L (2003). 

La mayor eficiencia encontrada (en el presente experimento) en la 

transformacion de los alimentos en ganancia de peso podria deberse a la 

mayor proportion de concentrado en la dieta diaria (en este experimento fue 

a libre discretion), toda vez que el consumo de forraje fue restringido en un 

20 % de su peso corporal en todos los tratamientos, como menciona ALIAGA 

(1979), los nutrientes de los alimentos energeticos y proteicos son 

absorbidos eficientemente por el organismo de esta especie. Tambien podria 

deberse a la calidad del concentrado, en el que los niveles de nutrientes 

tanto proteicos, de energla y otros estan acorde a los requerimientos de los 

cuyes, otro factor importante podria ser la edad de los animales al inicio del 

experimento. 

En comparacion a machos engordados con concentrado + alfalfa, los 

resultados obtenidos son menos eficientes en la mayoria de casos 

(CARPIO 1991, NISHIKAWA 1993, AYALA 1995, PANTOJA 2001 y 

B E R R O C A L 2003). Resultado que reafirma la mayor capacidad que tienen 

los machos respecto a las hembras para la conversion alimenticia. 
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3.6 COSTO DE ALIMENTO 

Los costos unitarios de los insumos corresponden a costos del 

mercado local en epocas de cosecha (alza de precios en tiempo de 

cotizacion de precios), los que se indican en el cuadro 3.19, con estos costos 

se han calculado el costo total de los concentrados locales para los 

tratamientos. Cabe mencionar que los precios de los insumos utilizados para 

la preparacion de concentrados locales varian entre los meses en que se da 

la cosecha y donde no se da, pues el costo de los productos suele ser 

menor en epocas de cosecha, por citar un ejemplo la cebada durante los 

anos 2006 y 2007 vario de 0.50 hasta 1.20 centimos por kilogramos 

respecto a las fechas Marzo y Diciembre, es posible observar entonces un 

incremento mas un 140 % del precio del producto. Por lo que es beneficioso 

realizar la compra de insumos en epocas de cosecha y almacenarlos 

adecuadamente. 

De otro lado para estimar el costo de la alfalfa se ha simulado la 

instalacion de una hectarea de alfalfa, determinandose el costo de kg de 

materia seca por 0.25 centimos. CALLANAUPA (2001) senala que, la alfalfa 

adquirida de los mercados locales provienen de los valles Chacco y 

Compama cuyos costos son relativamente altos, por cuanto un kilogramo de 

materia seca alcanza en promedio el costo de S / . 2.50, por lo que para una 

crianza intensiva y rentable es provechoso la instalacion de alfalfa. 
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Cuadro 3.19: Costo unitario de insumos y concentrados (soles/kg). 

INSUMO 
CONCENTRADO 1 CONCENTRADO 2 CONCENTRADO 3 

Cogorno 1,70 
Cebada 1.10 
Maiz amarillo - 1.20 
Paja de cebada 0.50 0.50 
Harina integral de 
soya 2.00 2.00 
Harina de soya 2.20 2.20 
Pasta de algod6n 2.00 2.00 
Harina de sangre 0.50 0.50 
F6sforo dicalcico 2.50 2.50 
Carbonato de calcio 1.00 1.00 
Sal 1.00 1.00 
Suplamin 14.00 14.00 
Melaza 1.40 1.40 
Costo Unitario (kg) 1,70 1.23 1.34 

Cuadro 3.20: Tiempo necesario para alcanzar peso de comercializacion 

(800 ± 40 grs. p.v.) 

Tratamiento Peso Vivo 
(gr.) 

Tiempo 
(semanas) 

1 (Racion 1*lnti) 786.63 6 
2 (Racion 1* Peru) 822.13 6 
3 (Racion 2*lnti) 785.63 7 
4 (Racion 2* Peru) 767.88 8 
5 (Racion 3*lnti) 768.43 8 
6 (Racion 3* Peru) 760.25 9 
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Cuadro 3.21: Costo de alimento por 1000 cuyes (12 semanas) 

Tratamiento Concentrado 
SI. 

Forraje 
SI. 

Total 
SI. 

Relacidn 
Porcentual 

1 (Racibn 1*1 nti) 5034.79 579.77 5614.56 100 

2 (Racion 1* Peru) 5759.02 606.29 6365.31 100 

3 (Racibn 2*lnti) 2741.14 551.87 3293.01 59 

4 (Racion 2* Peru) 2825.93 487.19 3313.13 52 

5 (Raci6n 3*lnti) 3141.23 512.08 3653.31 65 

6 (Racidn 3* Peru) 2999.41 450.84 3450.25 54 

Cuadro 3.22: Costo de alimento por 1000 cuyes hasta peso de 

comercializacion (800 ± 40 grs. P.V.) 

Tratamiento Concentrado Forraje Total 
SI. SI. SI. 

1 (Racibn Tlnti) 2399.65 211.87 2611.52 
2(Raci6n 1*Peru) 2405.42 205.32 2610.74 
3 (Racion 2*lnti) 1501.48 255.56 1757.04 
4 (Raci6n 2* Peru) 1775.61 259.77 2035.39 
5 (Raci6n 3*lnti) 1928.09 287.66 2215.75 
6 (Racibn 3* Peru) 2065.59 289.67 2355.26 

Cuadro 3.23: Diferencia de costo de alimento entre 12 semanas y 

hasta alcanzar el peso de comercializacion. 

Tratamiento Costo alimentacidn SI. Costo alimentacidn SI. Relacibn 
12 semanas 6 a 9 semanas Porcentual 

1 (Raci6n 1*lnti) 5614.56 2611.52 47 
2(Raci6n 1*Peru) 6365.31 2610.74 41 
3 (Racidn 2*lnti) 3293.01 1757.04 53 
4 (Racion 2* Peru) 3313.13 2035.39 61 
5 (Raci6n 3*lnti) 3653.31 2215.75 61 
6 (Racion 3* Peru) 3450.25 2355.26 68 
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En el cuadro 3.20 es posible observar que se llega al peso de 

comercializacion (800 ± 40 grs. P.V.) entre las 6 a 8 semanas en la mayoria 

de casos en cuyes hembras adecuadamente alimentadas y manejadas. 

Con los costes de alfalfa y concentrado antes mencionados y el 

consumo de animales (forraje y concentrado), se hicieron los calculos para 

1000 cuyes alimentadas durante las 12 semanas y alimentados hasta que 

alcancen su peso de comercializacion (800 ± 40 g r ) los cuales figuran en 

los cuadros 3.21 y 3.22 respectivamente. 

Al comparar el alimentar a las cuyes con raciones locales (T3 al T6 ) 

en el lugar de raciones donde el concentrado es comercial (T1 y T2) se logra 

disminuir el costo de alimento a 65 hasta 52 % como puede observarse en el 

cuadro 3.21. 

A su vez si se compara el costo de alimento hasta las 12 semanas, 

con el al costo hasta llegar al peso de comercializacion se puede observar 

una disminucion a 68 hasta 41 % del costo de alimento, como puede 

observarse en el cuadro 3.23. La venta en esta etapa de engorde seria 

conveniente ya que significaria un mayor incremento en las ganancias, pues 

se ahorraria en alimento. 

3.7 SAN I DAD 

En el presente experimento se registro basicamente problemas de 

dermatitis micotica y Dermanysus gallinae ("chuchuy"), los cuales se 

pudieron controlar facilmente con la aplicacion semanal de violeta de 

genciana, recuperandose a los 21 dfas en el primer caso y Fipronil una sola 
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aplicacion a los 15 dias iniciado el experimento para el control de 

ectoparasites en el segundo caso. 

Como el presente estudio se realizo en epocas de lluvia se vio por 

convenient^ la prevention de la neumonia, mediante la aplicacion de 

Cloranfenicol administrado en polvo en los concentrados durante 3 dias. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Las cuyes de la Hnea Peru alimentadas con concentrado comercial 

"Cogorno" son aquellas que consumen mayor cantidad de alimentos y 

obtienen mayor incremento corporal. Pero se obtienen mejores indices de 

conversion alimenticia con las cuyes de la linea Peru alimentadas con el 

concentrado local con cebada. 

2. El concentrado comercial fue consumido en mayor cantidad que los 

concentrados "locales", pero con estos ultimos se logran mayores beneficos 

economicos. 



RECOMENDACIONES 

1. Promover en los productores el uso de insumos locales en la formulacion 

de raciones, como la cebada con la cual se logran mejores: incrementos 

de peso, Indices de conversion aiimenticia y mayores beneficios 

economicos. 

2. Promover otros estudios sobre engorde de hembras de recria 

comparado con la performance con machos. 



RESUMEN 

El cuy es una especie cuya crianza se encuentra ampliamente 

difundida en la sierra del pais, constituyendo una fuente importante de 

proteinas e ingresos economicos. 

La demanda de esta especie como carne tanto en el mercado 

interno como internacional va en aumento, el cual se debe basicamente a la 

migracion de pobladores andinos y latinos. Lo cual conlleva a que hoy en 

dia se va incrementando la produccion comercial de esta especie. 

Actualmente en la sierra del pais existe una parcelacion de tierras, un 

aspecto a considerar ya que limita al productor andino a insertarse en la 

tendencia de los mercados actuates y la de competir con aquellos que 

producen a gran escala. Pero existen alternativas, como la produccion de 

cuyes a gran escala mediante la asociacion de productores, si se 

considera: el conocimiento del productor andino en la crianza de cuyes, la 
t 

disponibilidad de insumos de alto valor alimenticio que esta especie 



requiere y que no se necesita extensos terrenos para una produccion 

comercial de cuyes. 

A efectos de estudiar una produccion de mayor calidad y rentable con 

miras a satisfacer un mercado cada vez mas exigente, ademas que existe 

hoy en dia un manejo inadecuado de cuyes hembras se planteo el presente 

estudio. 

Para este fin, se seleccionaron 48 cuyes hembras, 24 de la linea Peru 

y 24 de la linea Inti destetados a los 14 a 20 dias e inician el experimento a 

los 17 a 23 dias de destete, las que se distribuyen en los seis tratamientos, y 

se dividieron en pozas de ladriilo en un galpon familiar de adobe y techo de 

teja. 

Durante las 12 semanas de ensayo, las cuyes fueron alimentadas con 

tres raciones, siendo la distribution de la siguiente manera: 

Tratamiento 1 :cuyes hembras de la linea Inti aiimentados con concentrado 

comercial "Cogorno", Tratamiento 2 : cuyes hembras de la linea Peru 

alimentadas con concentrado comercial "Cogorno", Tratamiento 3 : Cuyes 

hembras de la linea Inti alimentadas con racion local cuyo componente 

energetico principal es la cebada, Tratamiento 4 : Cuyes hembras de la linea 

Peru alimentadas con racion local cuyo componente energetico principal es 

la cebada . Tratamiento 5: Cuyes hembras de a linea Inti alimentadas con la 

racion local cuyo componente energetico principal es el maiz amarillo, 

Tratamiento 6: Cuyes hembras de la linea Peru alimentadas con concentrado 

local cuyo componente energetico principal es el maiz amarillo. 
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El concentrado a libre disposicion + 20 % de alfalfa verde de su peso 

vivo y agua fresca limpia a diario es constante para todos los tratamientos. 

Las unidades experimentales permitieron plantear el estudio en 

Diseno Bloque Completamente Randomizado con Arreglo Factorial, con 6 

tratamientos y 4 repeticiones. 

Los principales resultados pueden resumirse en: 

1) Referente al consumo de materia seca, oscilan entre 4042.98 a 

5830.40 g a las 12 semanas de engorde, las cuyes de 

la linea Peru alimentadas con concentrado comercial "Cogorno" + 20 

% de forraje verde (tratamiento 2), obtuvieron resultados 

estadfsticamente superiores. Respecto a las raciones locales 

existe una similar aceptacion por ambas lineas. 

2) Resulta importante destacar que la alfalfa proporcionada en un 

20 % de su peso vivo en todos los tratamientos fue 

consumida en su totalidad, quiere decir que estos niveles 

resultan insuficientes para satisfacer el apetito de esta 

especie. La cantidad faltante fue cubierta a traves del 

consumo de concentrado. 

3) Los incrementos de peso vivo acumulado varia entre 623.89 a 954.88 

y los pesos finales entre 912.13 a 1205.75 g , favoreciendo 

significativamente a las cuyes de la linea Peru alimentadas con 

concentrado comercial "Cogorno" + 20 % de forraje verde 

de su peso vivo. Respecto a los concentrados locales las 

cuyes alimentados con la racion cuyo componente principal 
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de su concentrado es la cebada, resulta obtener mayores 

incrementos de peso vivo en ambas lineas. 

El valor de indice de conversion alimenticia favorece a la linea 

Peru alimentadas con la racion cuyo componente energetico 

principal de su concentrado es la cebada. Oscilando a su vez de 

5.55 a 7.04 en los 6 tratamientos a las 12 semanas de engorde. 

Actualmente en la modalidad de comercializacion, el peso 

optimo para el mercado interno es en promedio de 800 ± 40 g 

de peso corporal, alcanzando su peso comercial entre 6 a 8 

semanas en la mayoria de casos en el actual experimento. En cuyes 

de mayor peso mayor costo, aunque en el mercado local si 

este incrementa demasiado es decir sobre los 1000 g se paga el 

mismo precio. 

Referente al costo de alimento, la utilizacion de raciones 

con concentrados producidos con insumos de la zona como: 

cebada, maiz amarillo, paja de cebada, etc., reducen el costo de 

alimento a un 65 % hasta un 52 %, con respecto al costo de 

alimentadas con concentrado comercial. 

E l engordar hasta que logren su peso comercial (800 ± 40 g), 

reduce la inversion para el alimento a un 68 % a 41 %, 

en comparacion si por ejemplo las engordamos hasta los 

12 meses. 
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Cuadro 01: Cuadro ordenado del consumo de materia seca total 
promedio (kg) en cuyes hembras hasta las 12 semanas 
de engorde. 

LINEA PERU (Kg.) INTI (Kg.) 

RACION R-1 R-2 R-3 R-1 R-2 R-3 

I 5.31 4.20 4.33 4.93 4.16 4.49 

II 5.58 4.39 3.54 4.73 4.67 4.60 

III 5.89 4.03 4.02 5.65 4.21 4.26 

IV 6.54 4.40 4.29 5.88 4.75 4.24 

Prom. 5.83 4.26 4.04 5.30 4.45 4.39 

Cuadro 02: Anva del arreglo factorial del consumo de materia seca . 
FV G L S C CM Fc 

SIGN. 

BLOQUE 3 0.7815 0.2605 2.1157 N.S 

L (linea) 1 0.0001 0.0001 0.0007 N.S 

R (racion) 2 8.7946 4.3973 35.7130 ** 

L*R 2 0.8891 0.4446 3.6105 * 

Error 15 1.8469 0.1231 

Total 23 

C.V = 7 % 
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Cuadro 03: Anva de los efectos simples. 
Resumen de los efectos simples raciones (r) en cada linea de cuy (p, i) 
Resumen de los efectos simples de las lineas (I) en cada tipo de racion (r1, r2, r3) 

ANVA 
FV GL s c CM Fc SIGN 
Efecto simple de L 

MM) 1 0,5678 0,5678 4,6115 * 

L(r2) 1 0,0736 0,0736 0,5974 N.S 
L(r3) 1 0,2478 0,2478 2,0128 N.S 

Efecto simple de R 

R(P) 2 7,6289 3,8144 30,9792 ** 
R(i) 2 2,0549 1,0274 8,3444 ** 
Error 15,00 1,8469 0,1231 

Cuadro 04: Promedios de las combinaciones raciones (r) 
en I ineas (I) 

RACION 

L I N E A ^ \ 

r1 r2 r3 

Lp 5.83 

5.30 

4.26 

4.45 

4.04 

4.39 Li 

5.83 

5.30 

4.26 

4.45 

4.04 

4.39 
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Cuadro 05: Promedios de las combinaciones lineas (I) en 
raciones (r). 

LINEA Lp Li 

RACION 

r1 5.83 5.30 

r2 4.26 4.45 

r3 4.04 4.39 

Cuadro 06: Prueba de contraste de Tukey (0.05) de consumo de 
materia seca. 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACION 

L P * R1 (T2) 5.83 a 

LI* Rl (T1) 5.30 b 

LI* R2 (T3) 4.45 c 

L I * R3 (T5) 4.39 c 

LP* R2 (T4) 4.26 c 

LP* R3 (T6) 4.04 c 
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Grafico 01: Estudio de los efectos simples de los tipos de raciones (r) 
en las lineas de cuyes (I) 
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Grafico 02: Estudio de los efectos simples de las lineas (I) 
en cada tipo de racion (r) 
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Grafico 03: Prueba de contraste de tukey (0.05) del consumo 
de materia seca total. 
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Donde: 

12 (Tratamiento 2): Cuyes linea Peru * Racion 1. 

T1 (Tratamiento 1): Cuyes linea Inti * Racion 1 

T 3 (Tratamiento 3): Cuyes linea Inti * Racion 2. 

T5 (Tratamiento 5): Cuyes linea Inti * Racion 3. 

T4 (Tratamiento 4): Cuyes linea Peru * Racion 2 

T6 (Tratamiento 6): Cuyes linea Peru * Racion 3. 
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Cuadro 07: Cuadro ordenado del incremento de peso vivo promedio 
(kg) en cuyes hembras hasta las 12 semanas de engorde. 

LINEA PERU (kg) INTI (kg) 

RACION R-1 R-2 R-3 R-1 R-2 R-3 

I 0.88 0.77 0.76 0.75 0.78 0.74 

II 0.97 0.76 0.57 0.68 0.74 0.68 

III 0.95 0.73 0.72 0.76 0.56 0.48 

IV 1.02 0.80 0.68 0.85 0.75 0.60 

Prom. 0.95 0.77 0.68 0.76 0.71 0.62 

Cuadro 08: Anva del arreglo factorial del incremento del peso vivo. 
FV G L S C CM F c 

SIGN. 

BLOQUE 3 0.0290 0.0097 1.7078 N.S 

L (linea) 1 0.0646 0.0646 11.3992 * 

R (racion) 2 0.1677 0.0839 14.8026 ** 

L*R 2 0.0260 0.0130 2.2960 N.S 

Error 15 0.0850 0.0057 

Total 23 

C.V.= 1 0 % 
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Cuadro 09: Prueba de contraste de Tukey (0.05) de incremento 
de peso vivo. 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFICACION 

LP* R1 (T2) 0.95 a 

LP* R2 (T4) 0.77 b 

LI* R1 (T1) 0.76 b 

LI* R2 (T3) 0.71 b 

LP* R3 (T6) 0.68 b 

LI* R3 (T5) 0.62 b 

Grafico 04: Prueba de contraste de Tukey (0.05) del incremento de 
peso vivo total. 
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Donde: 
T2 (Tratamiento 2) 
T1 (Tratamiento 1) 
T3 (Tratamiento 3) 
T5 (Tratamiento 5) 
T4 (Tratamiento 4) 
T6 (Tratamiento 6) 

0,77 

T4 

0J6 
0,71 

T1 T3 

Tratamientos 

0,689 

T6 

0,62 

T5 

Cuyes Ifnea Peru *Rac i6n1 . 
Cuyes Knea Inti * Raci6n 1 
Cuyes linea Inti * Racibn 2. 
Cuyes linea Inti *Raci6n 3. 
Cuyes linea Peru * Raci6n 2 
Cuyes Ifnea Peru * Raci6n 3. 
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Cuadro 10: Cuadro ordenado del indice de conversion aiimenticia 
en cuyes hembras de recria hasta las 12 semanas de 
engorde. 

LINEA PERU INTI 

RACION R-1 R-2 R-3 R-1 R-2 R-3 

I 6.02 5.44 5.71 6.59 5.31 6.06 

II 5.77 5.77 6.20 6.99 6.30 6.81 

III 6.20 5.52 5.59 7.45 7.50 8.82 

IV 6.40 5.48 6.34 6.93 6.32 7.10 

Prom. 6.10 5.55 5.96 6.99 6.36 7.20 

Cuadro 11: Anva del arreglo factorial de indice de conversion 
aiimenticia. 

FV G L S C CM F c 

SIGN. 

BLOQUE 3 3.0064 1.0021 3.3009 N.S 

L (linea) 1 5.7286 5.7286 18.8692 ** 

R (racion) 2 1.9608 0.9804 3.2293 N.S 

L*R 2 0.2131 0.1065 0.3509 N.S 

Error 15 4.5539 0.3036 

Total 23 

C.V. = 9 % 
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Cuadro n° 07: Costos de produccion de alfalfa /ha 

COSTOS 06 PRODUCCION DE ALFALFA 
Gastos Unid. Med Cant. C.U. S.T. Total 
INSTALACION DEL CULTIVO 4192,00 
Preparaci6n de terreno 
Arado Hrs maq. 6 30,00 180,00 
Rastra Hrs maq. 5 30,00 150,00 
Siembra 
Semilla Kg 22 40,00 880,00 
Fertilizante 

Urea Saco 2 180,00 360,00 
Super Triple Saco 4 200,00 800,00 
Cloruro de Potasio Saco 1 122,00 122,00 

Mano de Obra 
Distrib. Mez. Fertil. Jornal 3 20,00 60,00 
Distrib. Semilla Jornal 2 20,00 40,00 
Cubierta Semilla Jornal 10 20,00 200,00 

Riego 
3er mes Jornal 24 20,00 480,00 
4to mes Jornal 16 20,00 320,00 
Al primer corte Jornal 10 20,00 200,00 

Deshierbo Jornal 20 20,00 400,00 
MANTENIMIENTO 3760,00 
Limpieza de Canal Jornal 8 20,00 160,00 
Riego (4/mes) Jornal 48 20,00 960,00 
Deshierbo Jornal 20 20,00 400,00 
Corte (6/afio) Jornal 66 20,00 1320,00 
Traslado forraje Jornal 6 20,00 120,00 
Fertilizante ( 1 afto) Saco 4 20Q.O0 800,00 

RESUMEN DE GASTOS 
1 Gastos de Instalaci6n de 
cultivo 4192,00 
2. Mantenimiento de Cultivo 3760,00 
4. Interes al capital (3.0 % anual) 238,56 

TOTAL 8190,56 

Produccidn de F.V. Kg./Ha/afio 132000 
M.S. 2 5 % 0,25 % 
Producci6n M.S. Kg./Ha/aflo 33000 
Costo 1 Kg. M.S. 0,25 
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Cuadro 08: Rendimiento de carcasa en cuyes hembras de recria hasta 
las 12 semanas de alimentacion. 

Peso 
vivo 
(g) 

Peso 
Carcasa 

(g) 

% Carcasa 

c/cabeza 

indice de 

Carcasa (Unidad) 

Peso 

cabeza 

Peso carcasa 

s/cabeza 

Carcasa 

% 

indice de 

Carcasa (Unidad) 
932 597 64,06 0,64 106 491 52,68 0,53 
985 669 67,92 0,68 116 553 56,14 0,56 
825 567 68,73 0,69 99 468 56,73 0,57 
976 624 63,93 0,64 111 513 52,56 0,53 
980 639 65,20 0,65 110 529 53,98 0,54 
963 647 67,19 0,67 114 533 55,35 0,55 
1122 697 62,12 0,62 123 574 51,16 0,51 
910 598 65,71 0,66 103 495 54,40 0,54 

Total 
Promedio 

5,25 
0,66 

Total 
Promedio 

4,33 
0,54 

(indice de carcasa) (indice de carcasa) 

Cuadro 09: Rendimiento de carcasa en cuyes hembras de recria de la 
linea Peru hasta las 12 semanas de alimentacion. 

Peso 
Vivo 
(9) 

Peso 
Carcasa 

(g) 

% Carcasa 

c/cabeza 

indice de 

Carcasa (Unidad) 

Peso 

cabeza 

Peso carcasa 

s/cabeza 

Carcasa 

% 

indice de 

Carcasa (Unidad) 

932 597 64,06 0,64 106 491 52,68 0,53 

985 669 67,92 0,68 116 553 56,14 0,56 

825 567 68,73 0,69 99 468 56,73 0,57 

976 624 63,93 0,64 111 513 52,56 0,53 

Total 2,65 Total 2,18 

Promedio 0,66 Promedio 0,55 
(indice de carcasa) (indice de carcasa) 

Cuadro 10: Rendimiento de carcasa en cuyes hembras de recria de la 
Inti hasta las 12 semanas de alimentacion. 

Peso 
Vivo 
(g) 

Peso 
Carcasa 

(g) 

% Carcasa 

c/cabeza 

indice de 

Carcasa (Unidad) 

Peso 

cabeza 

Peso carcasa 

s/cabeza 

Carcasa 

% 

indice de 

Carcasa (Unidad) 

980 639 65,20 0,65 110 529 53,98 0,54 
963 647 67,19 0,67 114 533 55,35 0,55 
1122 697 62,12 0,62 123 574 51,16 0,51 
910 598 65,71 0,66 103 495 54,40 0,54 

Total 2,60 Total 2,15 
Promedio 0,65 Promedio 0,54 

(indice de carcasa) (indice de carcasa 
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Foto N° 1: Galpon 

Foto N° 2: Preparando la harina de sangre 



Foto N° 3: Insumo utilizados para la preparacion de concentrados locales. 

Foto N° 4: Concentrados. 
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Foto N° 7: Racion completa 

i 

Foto N° 8: Registrando los pesos. 



Foto N° 9: Control sanitario. 
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Foto N° 11: Cuye eviscerado 
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