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RESUMEN 

En el Ecuador la producción de cuyes es una de las principales actividades 

productivas  y de gran importancia socioeconómica para el país, tomando en cuenta 

que en  los últimos  años  se  han  registrado  exportaciones de  cuy  a  otros países. 

En  toda  explotación  pecuaria  la  alimentación  es  uno  de  los factores  que  mayor  

incidencia  tiene  en  la  productividad  animal.  Por lo cual el objetivo principal de 

este proyecto fue determinar la conversión alimenticia en cuyes colorados y 

pintados en la etapa de crecimiento con una cuarta progenie de cruce genético de 

tipo absorbente realizado en el CEASA, se procedió a verificar las características 

de selección de la tercera progenie, apreciando  entre las dos progenies a partir de 

los pesos que se encuentran en los registros entonces se aplicó análisis comparativos 

para evaluar el cruce absorbente. En el desarrollo del proyecto se identificaron 4 

categorías en etapa de crecimiento de cuyes colorados y pintados, las mismas fueron 

definidas a partir de dos aspectos color y sexo, se procedió a aplicar análisis 

estadísticos ADEVA y DUNCAN por lo que los resultados de las categorías de 

cuyes colorados en crecimiento se relacionaron con una media de peso mínima de 

646,2 g y máxima de 803,5; mientras que en cuyes pintados se obtuvo una mínima 

de 287,6 g y máxima de 681,1 g durante 13 semanas. Por consiguiente se debe 

hablar del consumo de alimento  en este tiempo se obtuvo un promedio mínimo de 

2502,52 g y máximo de 3182,38 en cuyes colorados y pintados (hembras y machos) 

en la etapa de crecimiento. Finalmente la conversión alimenticia general en cuyes 

colorados tenemos valores tales como máximo de 5,28% y mínimo de 3,69 %; sin 

embargo en cuyes pintados se obtienen valores máximo de 8,83% y mínimo de 

4,00%. Se concluye que los animales con mejor conversión alimenticia en esta 

etapa son cuyes colorados estableciendo  con un valor mínimo de 3,69% 

encontrándose entre los valores adecuados de conversión en esta especie. 

Palabras clave: Absorbente – Progenie -  Crecimiento – Conversión -  Ganancia – 

Consumo -  Forraje. 
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THEME: FOOD CONVERSION IN RED-COLORED AND MOTTLED RED-

COLORED AND WHITE CUYES IN THE GROWTH STAGE IN THE FOURTH 
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AUTHOR:Landeta Martínez Norma Yeseña 

 

ABSTRACT 

 

The Cavia porcellus production represents a significant issue in the agriculture and 

livestock economy of Ecuador, taking into account that in recent years there have 

been exports of cuyes to other countries. In all cattle exploitation, food is one of the 

factors that has the most significant impact on animal productivity. Therefore, the 

primary objective of this project was to determine the feed conversion in red-

colored AND mottled red-colored and white CUYES in the growth stage with the 

fourth line of genetic crossbreeding of the absorbent type made in CEASA, the 

researcher proceeded to verify the selection characteristics of the third progeny, 

appreciating between the two progenies from the weights found in the records, then 

comparative analyzes were applied to evaluate the absorbent cross. Four categories 

were identified in the stage of growth of red-colored and mottled red-colored and 

white cuyes; these were defined by two aspects, color and sex, after that ADEVA 

and DUNCAN statistical analyzes were applied, so the results of the categories of 

red-colored cuyes in growth were associated with a minimum weight average of 

646.2 g and maximum of 803.5; while in mottled red-colored and white cuyes a 

minimum of 287.6 g and maximum of 681.1 g was obtained during 13 weeks. 

Therefore, the research must talk about the consumption of food in this time a 

minimum average of 2502.52 g and maximum of 3182.38 in red-colored and 

mottled red-colored and white cuyes (females and males) in the growth stage. 

Finally, the general food conversion in red-colored cuyes has values such as a 

maximum of 5.28% and a minimum of 3.69%; however, in mottled red-colored and 

white cuyes, maximum values of 8.83% and a minimum of 4.00% are obtained. It 

is concluded that the animals with the best feed conversion in this stage are red-

colored cuyes, establishing a minimum value of 3.69% that is the fair conversion 

values range in this species. 

 

Keywords: Absorbent - Progeny - Growth - Conversion - Gain - Consumption - 

Forage. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del proyecto: CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN CUYES 

COLORADOS Y PINTADOS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO EN LA 

CUARTA PROGENIE DE UN CRUCE GENÉTICO DE TIPO ABSORBENTE. 

Fecha de inicio: Octubre del 2017 

Fecha de finalización: Marzo 2018 

Lugar de ejecución:  

Centro de  Experimentación y de Producción Salache - CEYPSA 

Facultad que auspicia:  

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Carrera que auspicia:  

Medicina Veterinaria 

Equipo de Trabajo: 

Tutor de Titulación (Anexo 2) 

Coordinador del proyecto de investigación (Anexo 3) 

Área de Conocimiento: UNESCO 062 Agronomía, 064 Veterinaria  

Línea de investigación: Análisis, Conservación y Aprovechamiento de la 

Biodiversidad Local. 

Sub líneas de investigación de la Carrera: 

Biodiversidad Mejora y Conservación de Recursos Zoogenéticos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Dentro de las provincias de mayor producción de cobayos es la región interandina 

están Azuay, Cañar, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, en la cual se viene 

trabajando en una implementación de registros para cruces absorbentes con tres  

progenies ya evaluadas en mejoramiento genético por lo que se evidencia un  interés 

en el seguimiento del proyecto ya que fomenta el desarrollo pecuario de esta 

especie. 

Mediante este proyecto se mejoró el rendimiento reproductivo de cobayos en los 

diferentes parámetros como  número de crías nacidas vivas, número de partos y la 

edad del destete. 

Ya que el proyecto consistió en aprovechar su variabilidad genética, seleccionando 

artificialmente y apareando adecuadamente los individuos que la componen, 

buscando incrementar su eficiencia productiva, con el  fin de satisfacer las 

necesidades del ser humano, desde el inicio de la domesticación el mejoramiento 

de la producción animal se ha logrado mediante la aplicación de conceptos 

biotecnológicos, modificando primero el entorno ambiental y luego la estructura 

genética de las especies. La cavícultura es   el   arte   de   criar   y   manejar   

adecuadamente   una explotación  de  cuyes ,se  dice  que  la  Crianza  de  Cuyes  

dota  del  siglo  XVI,  su origen  básico  es  de  los  Andes  Interamericanos:  Perú,  

Bolivia,  Colombia  y Ecuador; siendo el Perú el sitio con mayor  frecuencia donde 

se investiga y se trabaja nutritiva y reproductivamente en estos semovientes. 

Por tanto en el presente proyecto se trabajó con el cuarto cruce genético de tipo 

absorbente en donde se identificó las características genéticas que se adaptan a los 

propósitos productivos de nuestras comunidades, los mismos que serán vinculados 

a centros de investigación para lograr un intercambio de conocimiento y difundir 

información a estudiantes, docentes, investigadores y personas vinculadas a este 

tipo de producción; conjuntamente brinda la posibilidad a estudiantes de la carrera 

para que obtenga su título de Médicos Veterinarios.  
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3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

3.1 Beneficiarios Directos: 

 

 Productores y sus familias, los que participarán en el proceso de 

caracterización de sus poblaciones criollas. 

 El investigador principal del proyecto, requisito previo a la obtención del 

Título  Médico en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Indirectos  

 Estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria que desarrollarán 

actividades de vinculación con la sociedad, elementos incluidos en la malla 

curricular.  

 Otros pobladores de la Provincia de Tungurahua vinculados a la producción 

de los animales en estudio. 

 

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el Ecuador la producción de cuyes es una de las principales actividades 

productivas  y de gran importancia socioeconómica para el país, tomando en cuenta 

que en  los últimos  años  se  han  registrado  exportaciones de  cuy  a  otros países.  

“La   población   de   cuyes   en   el   Ecuador   según   datos   del   INEC   del   

Censo Agropecuario  Nacional  del  año 2000  es de  5`067  049  animales,  de  estos  

el  94,82%  pertenecen  a  la  región  sierra,  1,42%  a  la  región  costa  y  el  3,76%  

a  las  regiones amazónica, insular y zonas en conflicto. La provincia del Azuay 

ocupa el primer  lugar  con  una  cantidad  estimada  de  1`044  487  animales”.  

En  toda  explotación  pecuaria  la  alimentación  es  uno  de  los factores  que  mayor  

incidencia  tiene  en  la  productividad  animal.   

Alimentar  no  es  el  hecho  simplemente  de  administrar  al  cuy  una cantidad  de  

alimento  con  el  fin  de  llenar  su  capacidad  digestiva, sino  administrarlo  en  

cantidades  adecuadas  y  con  nutrientes suficientes  que  puedan  satisfacer  sus  

requerimientos  por  esta razón  la  alimentación  en  los  cuyes  debe  ser  en  base  
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a  una selección   y   combinación   de   productos   que   tengan   ciertos  

constituyentes  que  suplan  las  necesidades  del  cobayo. 

En la provincia de Cotopaxi podemos encontrar producciones cavícolas que en su 

mayoría son familiares y para consumo propio, además que se encuentran 

relacionados con altos problemas de consanguinidad; La Universidad Técnica de 

Cotopaxi y la Carrera de Medicina Veterinaria, específicamente en el CEYPSA 

posee un proyecto de cobayos en el que se encuentran trabajando en el 

mejoramiento genético con el fin de dar un soporte científico-técnico para trabajar 

con la selección, el cruzamiento y consanguinidad de la especie, permitiendo 

ofrecer a las comunidades animales de alto valor genético, que se adapten a las 

condiciones de la provincia, región y país. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  

Determinar la conversión alimenticia en cuyes colorados y pintados en la etapa de 

crecimiento con una cuarta progenie de cruce genético de tipo absorbente en el 

CEYPSA, mediante el control de parámetros productivos para tener líneas que se 

reproduzcan de acuerdo a sus características que se transmiten. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el consumo de alimento de los cuyes colorados y pintados 

en la cuarta progenie, basados en parámetros de selección genética para 

evidenciar la calidad del alimento. 

 Determinar la ganancia de peso en cuyes pintos y colorados de la cuarta 

progenie basados en parámetros de selección genética para evidenciar la 

mejora. 

 Evaluar la ganancia de peso en relación al tipo de pasto consumido para 

valorar el aspecto productivo de los mismos. 

 

 

 



6 

 

6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS. 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Determinar el consumo 

de alimento de los cuyes 

colorados y pintados en 

la cuarta progenie, 

basados en parámetros 

de selección genética 

para evidenciar la 

calidad del alimento. 

Identificación de los 

animales y selección 

fenotípica. 

Ordenación de las  

fichas según  arete de 

los animales  en ensayo 

anterior (Tercera 

progenie). 

Re-evaluación de 

Parámetros de selección 

fenotípicas. 

Para la materia seca: 

Evaluación de  la 

cantidad de peso 

ofrecido y el residuo 

semanal 

 

Pintas Hembras: 6 

Pintos Machos: 6 

Colorados Hembras:6 

Colorados Machos:6 

Selección de animales  bajo 

parámetros fenotípicos. 

Determinación de Materia 

Seca:  

Alimento Ofrecido: El 30% 

del peso vivo del animal. 

Residuos: El total de alimento 

rechazado de las dos pozas, 

dividido para el número de 

cuyes. 

 

Aretes para identificación 

Parámetros fenotípicos  

Registros 

Registros de materia 

 

Determinar la ganancia 

de peso en cuyes pintos 

y colorados de la cuarta 

progenie basados en 

parámetros de selección 

genética para evidenciar 

la mejora. 

Pesaje: Se realizó todos 

los días miércoles de 

10am- 14pm. 

Obtención de pesos.  

Libretas de campo 

Fichas de registros 

Balanzas 

Evaluar la ganancia de 

peso en relación al tipo 

de pasto consumido 

para valorar el aspecto 

productivo de los 

mismos. 

 

Toma de peso de pastos 

Clasificación botánica 

Materia seca 

. 

Ficha de registros 

Fotografías 

Método Investigativo: 

establecer análisis de 

varianza 

Fuente: Directa 

Elaborado por: LANDETA, Norma; 2018 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

7.1. Producción Cavícola 

El cuy, especie originaria de los Andes de la franja andina que corresponde a los 

países de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, presenta características distintivas no 

solo fenotípicamente sino en cuanto a aspectos de rendimiento, morfometría y otros 

que determinan caracteres propios atribuibles a la región en la cual se concentra su 

distribución. (Paz, 2015) 

7.1.1 Situación Actual 

El cuy tiene  un  habitad  muy extenso,  se  han  encontrado numerosos  grupos  en  

Venezuela, Colombia,  Ecuador, Perú, Bolivia,  noroeste  de  Argentina  y norte  de  

Chile, distribuidos  a  lo largo del eje de la cordillera andina. Posiblemente el área 

que ocupan en el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia. Este roedor 

vive por debajo de los 4500 metros sobre el nivel del mar, y ocupa regiones de la 

costa. (Zambrano, 2013) 

7.2. Características de los cuyes  

El cuy es un mamífero pequeño que se caracteriza por sus orejas cortas y 

redondeadas y por no presentar cola. Son animales que bordean el kilo de peso y 

poseen distintos tipos de pelaje, los cuales varían de color, largo y textura. (Octavio 

Chirinos K. M., 2008) 

7.2.1. Tipos de cuyes 

Para el estudio de los tipos y variedades se les ha agrupado a los cuyes de acuerdo 

a su conformación, forma y longitud del pelo y tonalidades de pelaje. (FAO, 2008) 

7.2.2. Por la conformación de su cuerpo 

a) Tipo A: Son cuyes mejorados con cabeza ancha y pequeña, aumentan 

de peso muy rápido y su cuerpo cuenta con una masa muscular más  

desarrollada  y  compacta.  Este  tipo  de  cuy  tiene  una  buena  

conversión  alimenticia,  su  temperamento  es  tranquilo  y  es  un  buen  

productor  de carne. 

b) Tipo B: Son cuyes criollos cuya cabeza y cuerpo son alargados, tienen 

limitado desarrollo muscular y consecuentemente baja producción 

cárnica. (Separ, 2014) 
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7.2.3. Según de acuerdo a su pelaje hay 4 tipos:  

a) Tipo 1: Pelo lacio, corto y pegado al cuerpo 

b) Tipo 2: Pelo lacio, corto en forma de remolinos por todo el cuerpo. 

c) Tipo 3: Pelo lacio, largo, con y sin remolinos. 

d) Tipo4: Pelo erizado. Al nacimiento el pelo es ondulado, ensortijado y a 

medida que el cuy crece el pelo cambia a erizado. (León C. R., 2009) 

7.2.4. La clasificación de acuerdo al color del pelaje 

 Se ha realizado en función a los colores simples, compuestos y a la forma como 

están distribuidos en el cuerpo: 

7.2.4.1. Pelaje simple. Lo constituyen pelajes de un solo color, entre los que 

podemos distinguir: 

a) Blanco: blanco mate, blanco claro. 

b) Bayo (amarillo): bayo claro, bayo ordinario, bayo oscuro.  

c) Alazán (rojizo): alazán claro, alazán dorado, alazán cobrizo, alazán tostado. 

d) Negro: negro brillante, negro opaco. (Quispe S. A., 2015) 

7.2.4.2. Pelaje compuesto. Son tonalidades formadas por pelos que tienen dos o 

más colores.  

Moro 

a) Moro claro: más blanco que negro. 

b) Moro ordinario: igual blanco que negro. 

c) Moro oscuro: más negro que blanco. 

Lobo  

a) Lobo claro: más bayo que negro. 
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b) Lobo ordinario: igual bayo que negro. 

c) Lobo oscuro: más negro que bayo. (Mendoza, 2015) 

7.2.5. Cuy colorado (Alazán)  

Son buenos productores de carne, el número de crías por parto es 3 y los colores de 

identificación son el alazán puro o combinado con blanco. Se adapta a costa y sierra, 

entre 0 a 3500 m.s.n.m. (Fondocones, 2014) 

7.2.6. RAZAS Y LÍNEAS DE CUYES  

 Raza Perú 

La raza Perú es una raza pesada, con desarrollo muscular marcado, es precoz y 

eficiente convertidor de alimento. El color de su capa es alazán con blanco; puede 

ser combinada o fajado, por su pelo liso corresponde al Tipo A. Puede o no tener 

remolino en la cabeza, orejas caídas, ojos negros, y, dentro de este tipo, puede haber 

también cuyes de ojos rojos, lo que no es recomendable. (Ataucusu, 2015) 

Raza Andina 

Son animalitos del tipo 1, se caracterizan por su alta prolificidad que es de 5 crías 

por parto y el color de identificación es el blanco puro. (León C. G., 2009) 

Raza Inti 

Se caracteriza por poseer un pelaje lacio y corto, además de presentar color bayo 

(amarillo) en todo el cuerpo o combinado con blanco. Posee una forma redondeada. 

Es la raza que mejor se adapta al nivel de los productores logrando los más altos 

índices de sobrevivencia. A las diez semanas alcanza los 800 gramos, con una 

prolificidad de 3.2 crías por parto. Es una raza intermedia entre el Perú y la Andina; 

es un animal prolífico y fácilmente se adapta a los diferentes pisos altitudinales. 

(Oshiro, 2005) 

7.3 Etapa de Crecimiento 

La etapa de recría o crecimiento se inicia con el destete.  

• Se forman lotes de recría homogéneos en peso y separando machos de hembras. 

En los lotes se colocan de diez a veinte crías de hasta un mes de vida en posas de 

1.5m x1m de diámetro.  
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• La recría dura desde el destete hasta Recrías seleccionadas por sexo y peso 20 que 

estén listos para iniciar la reproducción o para ser comercializados como carne en 

pie o beneficiados.  

• El tiempo de duración depende de la calidad genética y manejo. Así, cuyes con 

buena base genética engordan en el menor tiempo. Esta etapa dura hasta los 75 días, 

tiempo suficiente para seleccionar los cuyes que servirán de reemplazo; los machos, 

las hembras y el resto será seleccionado por la carne. 

7.3.1 Edad para la reproducción   

El momento más oportuno para iniciar la reproducción o realizar el primer 

apareamiento, varía entre los 2.5 y 3 meses de edad en las hembras y entre los 3 y 

3.5 meses de edad en los machos, o que tengas pesos vivos de 700 a 750 g. Para las 

hembras y 800 a 900 g. en machos. La edad de reproducción puede prolongarse 

hasta los 2años de edad, tanto en machos como en hembras; sin embargo, a mayor 

edad por lo general se tiene algunas dificultades tanto para el parto y para la 

lactación por ello lo ideal es obtener de cada madre 5 a 6 partos luego descartarlos. 

(Enriquez & Rojas, 2004) 

7.3.2 Gestación 

La gestación o preñez dura aproximadamente 66 días, en este tiempo, las crías se 

desarrollan dentro del vientre materno y la cantidad de crías (tamaño de camada) 

depende del tipo y tamaño de la madre. Se recomienda 4 a 6 partos por madre 

durante su vida reproductiva, luego la madre pasa a descarte para consumo o venta. 

(Care, 2015) 

7.3.3 Estructura del Sector Cavícola 

 

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

función que ésta cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas 

de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el comercial. En el 

área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de 

cuyes a través de los tres sistemas (Sandoval, 2013). 

7.4  Manejo e Instalaciones 
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Al diseñar las instalaciones se debe tomar en cuenta que estos animales son muy 

sensibles tanto a las corrientes de viento y a la humedad. La orientación de los 

galpones deben estar construidos en el sentido de recorrido del sol, es decir de este 

a oeste ya que se necesita un clima templado. Las pozas de 1*1.8*0.4 (donde se 

ubicaran a los reproductores) tiene una capacidad máxima de 88 pozas cada uno y 

los galpones con pozas de 1*2*0.4 (donde se ubican los destetados y engorde) tiene 

una capacidad máxima de 78 por cada uno (Chaves, 2013) 

7.4.1  Pozas de empadre o maternidad 

Las pozas de empare o maternidad son de 1m de ancho por 1.5 m de largo y 0.45m 

de alto. Se coloca a las hembras de 10 a 15 con un macho en una poza, por cada 

poza de empare se reservan o construyen dos de recría (Esquivel, 2011). 

7.4.2 Poza de recría 

 

En la crianza de cuyes se han detectado problemas en la cría de machos por la 

agresividad que estos presentan, varias investigaciones han recomendado juntar a 

10 machos en pozas de 1m por 0.75m por 0.45m, en cuanto a las hembras estas no 

presentan agresividad y se recomiendan pozas de 1m por 1m por 0.45m de alto 

(Huacho, 2007). 

7.4.3 Poza de reproductores 

Las dimensiones de estas pozas son de 1m por 0.50m por 0.45m, se colocan a los 

reproductores seleccionados que remplazan a los machos estériles, cansados y 

enfermos; se coloca dos hembras con cada macho de remplazo (INIA-CIID, 2005). 

7.4. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  

El animal en efecto puede ser exclusivamente herbívoro o aceptar una alimentación 

suplementada en el acula se hace un mayor usos de compuestos equilibrados. Los 

sistemas de alimentación son de 3 tipos:   

En base a: Vegetales o pasto. 

En base a: Vegetales o pasto + balanceados. 

En base a: Balanceado + agua (Senteno, 2013) 
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El cuy criollo exclusivamente con forrajes, es poco eficiente en su conversión 

alimenticia, que alcanza valores entre 18 y 24. El cuy mejorado explotado en 

sistema de cría familiar- comerciales en los que se administra una alimentación 

mixta (Forraje más suplemento) logra una conversión alimenticia de 6.5 a 8. (Javier 

Camino M.1, 2014) 

7.4.1. NECESIDADES NUTRITIVAS DE CUYES 

La alimentación del cuy es uno de los factores que influyen directamente en el 

rendimiento, conjuntamente con un buen manejo y calidad genética de los animales 

se alcanzaran mejores ventajas productivas y reproductiva.  

Las necesidades de nutrición y alimentación de los cuyes varían según se trate de 

etapas de lactancia, crecimiento y reproducción. (Ocampo F. J., 2014) 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal 

modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes, como productores de carne, precisan del suministro de una 

alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra 

únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran capacidad de consumo de 

forraje. 

Al igual que otros animales, los nutrientes requeridos por el  cuy son: agua, proteína, 

fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas, los requerimientos 

dependen de la edad, estado fisiológico genotipo y medio ambiente donde se 

desarrolle la crianza. (Dolly, 2014) 

CUADRO 1. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY 

Nutrientes Unidad Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteína (%) 18 18-22 13-17 

ED1 (Kcal/kg) 2800 3000 2800 

Fibra (%) 8-7 8-17 10 

Calcio (%) 1.4 1.4 0.8-1.0 

Fosforo (%) 0.8 0.8 0.4-0.7 

Magnesio (%) 0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.3 
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Potasio (%) 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 

Vitamina C (mg) 200 200 200 

Fuente: (Urrego, 2009) 

7.4.1.1. Proteína 

La proteína de la ración tiene gran importancia para el mantenimiento y la 

elaboración de todos los tejidos del organismo, especialmente la musculatura, o sea, 

la carne.  

La mayor cantidad de proteína se encuentra en las leguminosas tales como: Alfalfa, 

Trébol, Vicia, etc.  

El contenido total de proteínas en el alimento debe estar entre 20 y 30% de la ración 

proveniente para mantenerse, crecer y reproducirse. (Trasverso, 2012) 

7.4.1.2. Energía  

Los carbohidratos proporcionan la energía que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer, y reproducirse.  

Los carbohidratos y los lípidos producen energía que sirve para todos los procesos 

vitales. Las principales fuentes son: Kikuyo, Rye Grass, Hoja de maíz, Caña de 

azúcar, Melaza, etc. El National Research Council (NRC) sugiere un nivel de 

energía digestible de 3000 kcal/kg de dieta. (Suarez, 2013) 

7.4.1.3. Minerales 

Los minerales son los elementos fundamentales en todos los procesos vitales del 

organismo animal. Los minerales forman parte de los huesos, músculos y nervios.  

Los minerales que deben estar incluidos en las dietas son: calcio, fosforo, magnesio 

y potasio: el desbalance de estos en la dieta produce crecimiento lento, rigidez en 

las articulaciones y alta mortalidad. La relación de fosforo y calcio en la dieta debe 

ser 1 a 2. (Chiliquinga, 2010) 

7.4.1.4. Vitaminas 

Las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los animales a crecer 

rápido, mejoran su reproducción y los protegen contra varias enfermedades. Las 

vitaminas más importantes en la alimentación de los cuyes es la C, su falta produce 

serios problema en el crecimiento y en ciertos casos pueden causarles la muerte. El 
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proporcionar forraje fresco al animal asegura una sufriente cantidad de vitamina C. 

(Atiaja, 2013) 

7.4.1.5. Fibra 

Es importante la presencia de la fibra esto porque la fisiología y anatomía de su 

ciego, que es muy grande permite soportar dietas voluminosas con material inerte 

como celulosa. Esta almacenada allí, fermenta por acción microbiana, dando mejor 

aprovechamiento de la fibra.  

Los cuyes deben recibir dietas con 18% de fibra, para facilitar el retardo de los 

movimientos peristálticos, que hace permanecer mayor tiempo la ingesta en el 

tracto digestivo permitiendo un mejor mecanismo de absorción de los nutrientes. 

(INIA, 2002) 

7.4.1.6. Grasa 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no saturados. 

Las deficiencias pueden prevenirse con la inclusión de grasa o ácidos grasos no 

saturados. Se afirma que un nivel de 3% es suficiente para lograr un buen 

crecimiento así como para prevenir la dermatitis. (Aliaga R. J., 2012) 

7.4.1.7. Agua  

Es el principal componente del cuerpo: indispensable para un crecimiento y 

desarrollo normal. Las fuentes de agua para los animales están asociadas con el 

alimento (forraje fresco). (Rios, 2015) 

7.5. Ganancia de Peso  

Está en función de la calidad de alimento, de los ingredientes que constituyen la 

ración, su cantidad, textura, sabor, además del factor genético de los animales. 

 7.5.1. Conversión alimenticia 

En los animales en crecimiento se expresa como la relación entre la cantidad de 

alimento consumida y la ganancia de peso vivo logrado durante un periodo de 

prueba. Esta relación es generalmente llamada la relación de conversión alimenticia 

que incluye la totalidad de alimento consumido independientemente sea utilizado 

para el mantenimiento o crecimiento de tejido. (Barrera, 2010) 

Los cuyes, como otras especies de interés zootécnico, requieren en su dieta diaria 

de diversos nutrientes en cantidades adecuadas, a fin de que alcancen su máxima 
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tasa de crecimiento y eficiencia reproductiva. Cuantitativamente, el requerimiento 

energético es el más importante para los cuyes sin embargo, las necesidades 

energéticas están influenciadas por la edad, actividad del animal, estado fisiológico, 

nivel y tipo de producción, y temperatura ambiental. (Augusto Morales M.1, 2011) 

7.6. Consumo de Alimento 

El  cuy,  especie  herbívora  monogástrica,  tiene  dos  tipos  de  digestión:  la  

enzimática,  a nivel  del  estómago  e  intestino  delgado,  y  la  microbiana,  a nivel  

del  ciego.  La  mayor  o  menor actividad  de  ambos  tipos  de  digestión  depende  

de  la  composición  de  la  ración  alimenticia consumida  lo  que  contribuye  a  dar  

flexibilidad  a  los  sistemas  de  alimentación  de  esta  especie. (Lozano, 2014) 

Los valores de conversión alimenticia durante las dos semanas de cría son mejores 

que los logrados por otros investigadores que trabajaron con restricción de forraje, 

pudiéndose validar la efectividad del forraje restringido en la mejora de la 

conversión alimenticia y, en general, de los parámetros nutricionales. La conversión 

alimenticia se mejora cuando la ración está preparada con insumos de mejor 

digestibilidad y con mejor densidad nutricional. El porcentaje de mortalidad durante 

la etapa de cría es de 2,06 por ciento, después de la cuarta semana las posibilidades 

de sobrevivencia son mayores. (Cristaldo, 2014) 

7.6.1. Alimentación en base a forraje 

El cuy es un animal herbívoro por excelencia, su alimentación es sobre todo a base 

de forraje verde y ante el suministro de diferentes ti pos de alimento, muestra 

siempre su preferencia por el forraje. 

Este tipo a alimentación consiste en el empleo de forraje como única fuente de 

alimentos, por lo que existe dependencia a la disponibilidad de forraje, el cual está 

altamente influenciado por la estacionalidades en la producción de forraje, en este 

caso, el forraje es la fuente principal de nutrientes y asegura la ingestión de 

adecuada de vitamina C. es importante indicar que con una alimentación sobre la 

base de forraje no se logra el mayor rendimiento de los animales, pues cubre la parte 

voluminosa y no llega a cubrir los requerimientos nutritivos. El cuy consume en 

forraje verde 30 % de su peso vivo. Consume prácticamente cualquier tipo de 

forraje. (Yupa, 2011) 
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7.6.2. Alimentación mixta 

Se le denomina alimentación mixta al suministro forraje más concentrado. La 

producción cavicola  está basada en la utilización de alimentos voluminosos 

(forrajes) y la poca utilización de concentrados. El alimento concentrado 

complementa la alimentación, para obtener rendimiento óptimos es necesario 

completarla alimentación con insumos accesibles desde el punto de vista 

económico y nutricional. Por tanto, el forraje asegura la ingestión adecuada de fibra 

y vitamina C y ayuda a cubrir en parte los requerimientos de nutrientes y el alimento 

concentrado complementa una buena alimentación para satisfacer los requerimiento 

de proteína, energía, minerales y vitaminas. Con esta alimentación se logra un 

rendimiento de óptimo de los animales. 

Las etapas en las que se puede dar concentrado a los cuyes son: 

• Al inicio del empadre, para que tengan un mayor número de crías/parto. 

• Al final de la preñez, para que las crías nazcan con buen peso. 

• Una o dos semanas ante de sacar los cuyes al mercado. (Ulloa, 2014) 

7.6.3. Alimentación en Base a Concentrados. 

El alimento con concentrado es un alimento que permite cubrir todos los 

requerimientos. 

Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de 

materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (ya que 

no es sintetizada por el cuy), se debe tomar en cuenta que la vitamina C es inestable, 

se descompone, por lo cual se recomienda evitar su degradación, utilizando 

vitamina C protegida y estable. (Chiliquinga, 2010) 

7.7. Mejoramiento Genético de Cuyes  

Es una herramienta importante para la mejora de la producción de los cuyes ya sea 

en peso, velocidad de crecimiento, distribución cárnica, rendimiento de carcasa, 

tamaño de camada y otros. (Ramirez, 2012) 

Entre los factores genéticos que influyen en la reproducción de cuyes se tiene: 

7.7.1. Herencia  

Toda característica es hereditaria y depende para su expresión del medio ambiente. 

La fertilidad depende de dos factores, el hereditario y el medio ambiente, que 
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posibilita o impide el juego de la herencia. En un animal sano y bien alimentado, 

sometido al régimen ajustado a sus necesidades, su fecundidad dependerá de la 

herencia. La homogeneidad de altos pesos al nacimiento es una característica de 

alta heredabilidad. La conversión alimenticia es medianamente heredable. La 

precocidad tiene heredabilidad intermedia y puede ser medida por la velocidad de 

aumento de peso. 

7.7.2. Índice de herencia o heredabilidad 

El índice de herencia es uno de los instrumentos de mejoramiento genético que 

mejor puede ser usado en el mejoramiento de la especie, el mismo que tiene las 

siguientes características: Es un estimado del porcentaje de la diferencia entre 

individuos para un carácter en particular. La cual es debida a la diferencia de sus 

genes. De otra manera la h2 estima la parte de la variación que será transmitida a la 

siguiente generación. (Monica, 2013) 

7.7.3. Heterosis 

La heterosis o vigor híbrido es la diferencia o desvió del comportamiento de la 

progenie, originada por apareamientos recíprocos, con respecto al promedio de las 

razas o líneas puras que los originaron. La heterosis fluctúa entre de 0 a 40 %. Se 

consideran 20 valores bajos entre 0 y 9 %; medios entre 10 y 19 %; altos entre 20 y 

30 % y muy elevados aquellos que superan el 30 %. (Meza, 2015) 

7.7.4. Generalidades del mejoramiento genético 

Actualmente existen dos vías por las cuales se puede llegar a mejorar genéticamente 

a una especie animal. La denominada ingeniería genética que se basa 

fundamentalmente en la citogenética y la llamada genética de poblaciones o 

genética cuantitativa, cuyas leyes básicas se derivan de la genética mendeliana. 

(Montana, 2011) 

Un proceso sencillo de mejoramiento genético en cualquier especie o población es, 

básicamente a través de la selección. A simple vista este proceso consiste en la 

eliminación sistemática de animales indeseables y a la propagación preferencial de 

animales deseables. La selección trata de cambiar 13 genéticamente la población en 

una dirección deseable, generalmente determinada por las condiciones económicas 

de la producción.  
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El interés en el mejoramiento genético del cuy se ha concentrado en gran parte en 

el peso individual a las 13 semanas de edad; considerada edad de beneficio y 

también el tamaño de la camada al nacimiento; debiendo considerarse que la 

selección se inicia a la edad de destete por peso vivo y tamaño de la camada . 

(Montes, 2012)  

7.7.5. Selección 

Elección de animales superiores del grupo. A través de algunas técnicas aplicadas 

para reconocer animales superiores se evalúa la característica externa a fin de medir 

su potencial genético, es decir el potencial de heredar sus características superiores 

a su descendencia. La selección puede ser individual (productividad) y familiar 

(progenie). (Zaldíva, 2007) 

7.7.6. Selección por características 

La Selección consiste en la elección de los mejores animales dentro de un grupo 

determinado. Las características que se evalúan son: 

a) Productivas: Animales de mayor peso, prolificidad, rendimiento de 

carcasa, precocidad, peso, etc.  

b) Reproductivas: Animales con mayor fertilidad, número crías/parto.  

c) Fenotípicas: Color de pelaje, color de ojos, numero de dedos, forma de 

cuerpo, tamaño de la cabeza y otras características externas. (Castañeda, 

2012) 

7.7.7. Cruzamiento  

Elección de animales provenientes del apareamiento de animales no emparentados 

buscando el vigor híbrido. Es decir del 

 cruce de animales de características productivas superiores con otra inferior a ésta. 

(Montes J. , 2012) 

7.7.8. Cruzamiento Continúo 

Es un método de mejora genética en el cual se sustituye una raza inferior en calidad, 

por la mejorada o “pura”. Por esos se denomina también método de sustitución o 

absorción, que consiste en cruzar en generaciones sucesivas a los reproductores 

mejorados o puros con la descendencia de los cruces anteriores. Para efectos 
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prácticos puede considerarse que a partir del cuarto cruce (cuarta generación), las 

crías que se obtienen son “puras por cruza”, dando que la cantidad de sangre criolla 

será mínima. (Cresci, 2012) 

 

 8. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  

 

Según los resultados arrojados por la investigación, la hipótesis alternativa  

Ho: En el cuarto cruce absorbente no se obtiene parámetros de mejora en la etapa 

de crecimiento en los cobayos del CEASA. 

H1: En el cuarto cruce absorbente se obtiene parámetros de mejora en la etapa de 

crecimiento en los cobayos del CEASA. 

9. METODOLOGÍAS:  

Para este proyecto se utilizará los métodos de investigación de tipo descriptivo 

porque permite evidenciar la categorización de los datos, además del método 

comparativo y analógico con él cual se debe iniciar de los datos particulares que se 

presentaran y permitirán establecer comparaciones para llegar a una solución, 

método inductivo ya que hace referencia a la experiencia. 

No. TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1 Técnica cualitativa Fotografías 

2 Observación directa Libretas de campo 

3 Técnica cuantitativa Registros 

4 Técnica de recopilación documental Balanza 

 

10.-METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la elaboración del proyecto se realizó una investigación de campo, laborando 

de forma directa con los cobayos (variables) que son el propósito de estudio; 

analizando las necesidades y problemas que se encontraban dentro de la producción 

de cobayos, se aplicó la investigación de tipo descriptivo estableciendo las 
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características fenotípicas basadas en: Color de pelaje, color de ojos, número de 

dedos, presencia o no de remolinos en su cabeza. Además se realizó una 

investigación correlacional con la información conseguida de la primera, segunda, 

tercera y cuarta progenie; los datos fueron analizados mediante  una investigación 

cuantitativa que estableció resultados en la ganancia de peso durante el periodo de 

14 semanas, con métodos estadísticos como el ADEVA y DUNCAN. 

Durante la ejecución del proyecto se realizó: 

9.1 Destete 

Los gazapos  iniciaron la etapa de crecimiento cuando alcanzaron un peso mínimo  

340 gramos (21-45 días de edad), independientemente del sexo o caracterización 

(con y sin remolino). 

9.2 Categorización 

9.2.1 COLORADOS Y PINTOS 

Son seleccionadas por su precocidad y prolificidad, pueden alcanzar su peso de 

comercialización a las siete semanas, con un índice de conversión alimenticia de 

3.81 en óptimas condiciones. Tienen en promedio 2.8 crías por parto. Son de pelaje 

corto y lacio, los colorados son combinados con blanco. 

- Categorías por sexo en coloradas 

 1ª Categoría:  Hembras coloradas 
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Figura 1. Cobayo Hembra colorada 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

 

 2ª Categoría: Machos colorado 

Figura 2. Cobayo macho colorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

 

 3ª categoría: hembras pintas 
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Figura 3. Cobayo hembra pintas 
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 4ª categoría: machos Pintos 

Figura 4. Cobayo macho pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: directa 
 

9.3 Determinación de pozas  

Los cobayos en etapa de crecimiento se encontraban distribuidos de la siguiente 

manera:  

 Blancos Hembras: Poza D1 

 Blancos Machos: Poza D3 

 Negros Machos: Poza A3 

 Negros Hembras: Poza A4 
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 Bayos Hembras: Poza B2 

 Bayos Machos: Poza D2 

 Pintados Machos: Poza A7 

 Pintados Hembras: Poza A8 

 Colorados Machos: Poza 9A 

 Colorados Hembras: Poza 5B 

9.4 Identificación y registro  

Para el reconocimiento de los cobayos se usó aretes que ya venían numerados, y se 

ubicaron en la oreja del animal, el número total de animales para el desarrollo del 

proyecto estaban determinados por el registro poblacional de cobayos.  

9.5 Toma de pesos 

El peso de los animales se obtuvo colocándolos sobre una balanza que nos 

proporcionaba la cantidad en gramos. El día determinado para el pesaje de los 

cobayos fue el miércoles de cada semana con un horario de 10 am- 14pm. 

9.5.1 Cálculo de la ganancia de peso 

Se procedió mediante la valoración del peso final menos el peso inicial de los 

animales, aplicando la siguiente fórmula matemática: 

Ganancia de peso =  Peso final  –  Peso Inicial  

9.5.2 Cálculo del Consumo 

La cantidad de alimento a ofrecer  a cada uno de los cobayos se estableció a partir 

de la fórmula: 

Ac= Ao – Ar 

Ac: Alimento Consumido 

Ao: Alimento Ofrecido 

Ar: Alimento rechazado 

9.5.3 Cálculo de la Conversión Alimenticia 

Se obtuvo la conversión alimenticia individual a través de la siguiente fórmula: 
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Conversión Alimenticia:         Consumo de Alimento Kg                                                                                                      

                Peso final – Peso Inicial Kg (Ganancia de Peso) 

9.6 Parámetros para obtener la Materia Seca (%) del forraje: 

 

Con la finalidad de mejorar la rapidez en la determinación del valor de MS se 

recurriremos a la estufa. El método de secado con la estufa permite determinar 

confiablemente el contenido de MS en los materiales forrajeros utilizados; para lo 

cual se realiza en primer lugar la recolección de pasto y se procederá a pesar la 

misma luego se realizara una clasificación botánica  y se procederá al secado en la 

estufa por un tiempo de catorce horas  al sacar el forraje seco se pesara nuevamente. 

Para el cálculo de la conversión alimenticia se utilizará la siguiente formula (De 

Blas C 1989). 

 

Fórmulas: 

Ganancia peso=  Peso final de la semana (gr) – Peso inicial de la semana (gr) 

 

Consumo de alimento =  Ración suministrada- Residuos 

Consumo materia verde y seca= Peso de forraje verde (PV) / Peso de forraje seco 

(PS). (Luego de secado con microondas) 

Ejemplo:= (PS/PV) x 100% → 20 g / 100 g x 100% = 20 % MS, por ende 80 % de 

Agua en el forraje. 

Conversión alimenticia  =          Consumo de Alimento/ Ganancia de peso 

Formula de materia seca: Según Block, el porcentaje de materia seca se determina 

así: 

%MS = [(peso inicial – peso seco) / peso inicial] 

9.7 Manejo de Temperatura 

Con la colación del termómetro ambiental en el centro del galpón se determinó  la 

temperatura que ingresa al galpón, siendo este controlado en 2 horarios distintos: 
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7am – 2pm, considerando que durante el desarrollo del proyecto se obtuvieron 

temperaturas mínimas de hasta 8°C -.11°C en la mañana  y máximas de 17°C -23°C 

en la tarde. 

9.8 Parámetros para obtener la Materia Seca (%) del forraje: 

 

Con la finalidad de mejorar la rapidez en la determinación del valor de MS se 

recurriremos a la estufa. El método de secado con la estufa permite determinar 

confiablemente el contenido de MS del forraje utilizado, con muestras de 1000 

gramos de materia verde que equivale el 100%, deshidrata a una temperatura de 

100°C por 14 horas, posterior a esto se realizó un nuevo pesaje: 

 Mezcla forrajera (alfalfa, ryegrass, llantén, trébol blanco, kikuyo): 171.9 

gr 

 Kikuyo (maleza): 195gr 

 Avena: 107gr 

Para conocer la materia seca se utilizó la siguiente fórmula: 

 Materia seca Mezcla Forrajera: 171.9gr/1000gr * 100%= 17.19 MS, 

entonces  82.1%  de agua del forraje. 

 Materia seca Avena: 107 gr/1000gr * 100%= 10.7 MS, entonces 89.3% de 

agua del forraje. 

 Materia seca kikuyo (maleza): 195gr /1000gr * 100%= 19.5 MS, entonces 

80.5 de agua del forraje 

10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La técnica que se utilizó fue cuantitativa al trabajar con un grupo de estudio estos 

fueron analizados y evaluados durante las 14 semanas de la ganancia de peso de los 

cobayos en etapa  

GANANCIA DE PESO: 

La determinación de la ganancia de peso está en relación con la función de la 

calidad de alimento, es decir los ingredientes que constituyen la ración, su cantidad, 
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textura, sabor, por lo cual es importante encontrar un tipo de suministro adecuado 

que satisfaga esta necesidad. 

En el análisis general de ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia; en donde los animales que obtuvieron mayor ganancia de peso fueron 

los cuyes colorados machos con una media de 757, 83, seguido de los colorados 

hembras con una media de 691,42, los machos pintos con una media de 529,4 y 

hembras pintas con una media de 486,02; obteniendo como resultado que los 

animales con mayor ganancia de peso fueron los machos colorados en cuanto a 

sexo. Dentro del parámetro de consumo de alimento total se obtienen  resultados en 

donde los cuyes  machos colorados con una media de 3182,38 son los que mayor 

consumo obtuvieron, seguido de las hembras coloradas con una media de 3028,36, 

las hembras pintas  con una media de 2763,51, y machos pintos con una media de 

2502,52; en cuanto al parámetro de conversión alimenticia en donde los animales 

que obtuvieron una buena conversión fueron los cuyes machos colorados con una 

media de 4,21, seguido de las hembras coloradas con una media de 4,4 , las hembras 

pintos con una media de 4,78, y machos pintos con una media de 5,87;obteniendo 

como resultado que los animales con mayor conversión alimenticia fueron los cuyes 

machos colorados con una media de 4,21. Mediante el análisis de DUNCAN se 

determina que existe significancia en cuanto a sexo con un valor de < =0,05 por lo 

que se determina la presencia de dimorfismo sexual. (Anexo 4) 

Gráfico 1.-Parametros productivos en cuyes Pintos y Colorados 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 
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El análisis general de ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia en relación a los pastos del potrero acacias, lote 8, guabos y distintos; 

en donde los animales que obtuvieron mayor ganancia de peso fue en el potrero 

acacias con una media de 79,53, seguido de potrero guabos con una media de 53,33; 

a continuación los potreros distintos con una media de 50,74y en donde hubo una 

mínima de ganancia de peso en el potrero lote 8 con una media de 42,64;dentro del 

parámetro consumo de alimento los animales que obtuvieron mayor consumo de 

alimento fue en los potreros distintos con una media de 262,19, seguido de potrero 

guabos con una media de 200,69; a continuación el potrero 8 con una media de 

176,95 y en donde hubo un mínimo consumo de peso en el potrero acacias con una 

media de 101,9; en cuanto al parámetro de conversión alimenticia  en relación al 

pasto se obtuvo que los animales que obtuvieron mayor conversión alimenticia fue 

en el potrero acacias con una media de 1,34; seguido del potrero lote 8 con una 

media de 4,47; continuando con los potreros guabos con una media de 5,05, y con 

una mínima conversión en el potrero distintos con una media de 5,78 (Anexo 5). 

Mediante el análisis del DUNCAN se determina que existe significancia en cuanto 

a pastos y a sexo con un valor de < =0,05 por lo que se determina la presencia de 

dimorfismo sexual (Figura 2). 

Gráfico 2. Parámetros Productivos en Relación a los Distintos Pastos Ofrecidos 

en Cuyes Pintos y Colorados 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 
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ANALISIS DE PROGENIES 

El presente cuadro se determina el análisis entre progenies con lo cual 

determinamos una media de 57,72 en la progenie 1, en la progenie 2 con 23, 42, en 

la tercera progenie con 30,93 y de la cuarta progenie con 55,74 lo cual significa que 

mayor conversión alimenticia presenta la primera progenie, seguidamente la cuarta 

progenie mientras que la progenie 2 es la que  tiene resultados negativos en lo que 

es ganancia de peso esto es cuanto a cobayos colorados. 

 

 

Tabla 1. Progenies 1, 2,3 y 4 de Cobayos Bayos en Relación a la Media. 

ANIMALES  PROGENIE 

1  

PROGENIE 

2  

PROGENIE 

3  

PROGENIE 

4 

1 45,67 33,67 51,3 60,62 

2 43 31,22 45,3 53,20 

3 38,33 26,22 43 49,71 

4 50,33 23,89 25,6 53,20 

5 53,67 19,78 2,6 49,71 

6 112,67 28,78 21,7 52,68 

7 38,33 36,44 21,4 61,81 

8 47,67 23,56 18 53,12 

9 109,67 24,11 37,4 58,41 

10 45 0,11 42 61,20 

11 49,67 13,11 23,3 57,62 

12 58,67 20,11 39,6 57,62 

 MEDIAS 57,72 23,42 30,93 55,74 

 Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 1 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación -0.05 determina una correlación negativa; R= muy 

débil, no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe ganancia relacionada 

con las  progenies, como se observa en la figura 3. 
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Gráfico 3. Correlación de Progenie 1 y 4 en Cobayos Colorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 2 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación -0.12 determina una correlación negativa; R= muy 

débil, no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe ganancia relacionada 

con las  progenies, como se observa en la figura 4. 

Gráfico 4.   Correlación de Progenies 2 y 4 en Cobayos Colorados. 

   

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 
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De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 2 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación 0.38 determina una correlación positiva; R= muy 

débil, no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe mayor  ganancia 

relacionada con las  progenies, como se observa en la figura 5. 

Gráfico 5 .Correlación de Progenies 3 y 4 en Cobayos Colorados. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

El presente cuadro se determina el análisis entre progenies con lo cual 

determinamos una media de 56,97 en la progenie 1, en la progenie 2 con 22,83, en 

la tercera progenie con 31,07 y de la cuarta progenie con 39,07 lo cual significa que 

mayor conversión alimenticia presenta la primera progenie, seguidamente la cuarta 

progenie mientras que la progenie 2 es la que  tiene resultados negativos en lo que 

es ganancia de peso esto es cuanto a cobayos pintos. 

Tabla 2 .Análisis de Progenies 1, 2,3 y 4  de Cobayos Pintos en Relación a la 

Media (Anexo 10) 

ANIMALES  PROGENIE 1  PROGENIE 2  PROGENIE 3  PROGENIE 4 

1 45,67 33,67 25,1 40,16 

2 43 31,22 28,2 36,78 

3 38,33 26,22 28,8 37,86 

4 50,33 23,89 20,9 38,75 

5 53,67 19,78 26,6 48,63 

6 112,67 28,78 43 22,12 

7 38,33 36,44 36,9 52,39 

49,11 52,43 55,76 59,09 62,41

PROGENIE 4

0,17

13,56

26,95

40,34

53,73

P
R

O
G

E
N

IE
 3

0
,3

8
 

0,22 
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8 47,67 23,56 50,7 36,38 

9 109,67 24,11 29,9 39,07 

10 45 0,11 36,3 36,02 

11 49,67 13,11 23,2 44,02 

12 49,67 13,11 23,2 36,46 

 MEDIAS 56,97 22,83 31,07 39,05 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 1 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación -0,54 determina una correlación negativa; R= muy 

débil, no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe  ganancia relacionada 

con las  progenies, como se observa en la figura 6. 

Gráfico 6. Correlación de Progenies 1 y 4 de Cobayos Pintos 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 2 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación 0.1 determina una correlación positiva; R= muy débil, 

no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe mayor  ganancia relacionada 

con las  progenies, como se observa en la figura 7. 
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Gráfico 7.  Correlación de Progenies 2 y 4 de Cobayos Pintos 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 3 y 4, se observa 

que el coeficiente de relación -0.34 determina una correlación negativa; R= muy 

débil, no hay regresión lineal, esto quiere decir  que no existe  ganancia relacionada 

con las  progenies, como se observa en la figura 8. 

Gráfico 8.  Correlación de Progenies 3 y 4 de Cobayos Pintos 

 

Fuente: Directa 

Elaborado Por: LANDETA. Norma; 2018 
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10. Discusiones  

 De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación tenemos que la 

ganancia de peso en 13 semanas fue evidente según la alimentación  lo cual 

hemos obtenido una media de ganancia de peso en cobayos colorados 

machos 757,83 gramos, en colorados hembras 691,42 gramos y en los 

cobayos pintos machos se obtuvo una media de 529,4 y en pintos hembras 

una media de 486,02. Para lo cual se comparó con las progenies anteriores 

y tenemos como resultado que la mejor  progenie en estudio fue la primera 

con una media de 57.72 seguidamente de la cuarta progenie con una media 

de 55,74 mientras que la progenie tres alcanza una media de 30,93 y por 

último la primera progenie con una media de 55,74 teniendo resultados 

negativos hacia las demás progenies. 

 En el proyecto se cumplió con los parámetros el consumo de 

alimento(ganancia de peso y conversión alimenticia) de forraje fresco en 13 

semanas con una media de 2633,01 gramos en cobayos pintos entre hembras 

y machos g y los colorados con una media de 3105.37 gramos .Aliaga 

(2000) el consumo promedio de forraje verde por día y cabeza es de la 

siguiente modo a la primera semana un consumo de 167g, semana 2 – 172g, 

semana 3 – 188g, semana 4 – 201g, semana 5 -211g, semana 6 – 227, 

semana 7 – 236g, semana 8- 248 g, semana 9 – 236g, semana 10 – 271g, 

semana 11 -278 g, semana 12 – 284g, y semana 13 – 290g. Con una suma 

promedio de 3036 gr en 13 semanas de consumo de forraje fresco (Aliaga, 

2000).  

 La conversión alimenticia que se evaluó en el proyecto lo cual determina 

que: la media establecida entre cuyes hembras pintas es de 8,87, mientras 

que en cuyes machos pintos es de 4,78; por otro lado la media de conversión 

alimenticia en cuyes colorados hembras es de 4,40, finalmente en el de 

cuyes colorados machos 4,21. Torres (2006) encontró que el cuy responde 

en forma eficiente con raciones con 20% de proteína y que niveles mayores 

no tienen ningún efecto benéfico sobre el crecimiento (Torres, 2006). 

 La ganancia de peso establecida entre las diferentes progenies en cuyes 

pintos y colorados durante la etapa de crecimiento en 13 semanas con una 
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alimentación netamente basada en distintos 

forrajes(alfalfa,reigrass,trébol,llantén y kikuyo), evidencia que ha ido 

mejorando notablemente independientemente de los cuyes colorados se 

obtiene como resultado : en la primera progenie 57,72 gramos; en la segunda 

progenie 23,42 g; en la tercera 30,93g y finalmente en la cuarta 55,74 g 

,mientras que en los cuyes pintos se obtuvo los siguientes resultados en la 

primera progenie 56,47 gramos; en la segunda progenie 22,83 g; en la 

tercera 31,07g y finalmente en la cuarta 31,05g . 
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11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O 

ECONÓMICOS)  

11.1 Impacto Técnico 

 
El mejoramiento genético tiene  una herramienta importante para la mejora de la 

producción de los cuyes ya sea en peso, velocidad de crecimiento, distribución 

cárnica, tamaño de camada y otros y a la vez deben eliminarse, todas las 

características negativas. Para realizar el mejoramiento genético se utiliza dos 

métodos técnicos como es la selección y el cruzamiento; donde se manejara un Plan 

de Mejoramiento genético en donde en primero debemos de asegurar el buen 

manejo de los cuyes, como una alimentación adecuada, control de empadres y 

pariciones, control de pesos al nacimiento, destete, beneficio y empadre, 

identificando los cuyes mediante aretes y determinado adecuadamente éstos 

controles mediante el uso de los formatos de registros. 

11.2 Impacto Social 

La producción cavicola es una actividad desarrollada desde la antigüedad en zonas 

rurales en la Región Andina del Ecuador, pequeños productores que han encontrado 

en este tipo de crianza una fuente de sustento familiar en dos aspectos: económico 

y nutricional, la falta de conocimiento sobre el manejo técnico y sanitario no ha 

permitido el correcto desarrollo de este tipo de producción. 

11.3 Impacto Económico  

La producción de cuyes cobra cada vez mayor interés en el país, como cualquier 

industria, tiene como finalidad  vender lo que se produce y obtener  ganancias, pero 

no se debe olvidar que se debe producir lo que el mercado necesita; es decir si el 

mercado acepta el producto y no cumple con los requerimientos y expectativas del 

consumidor, difícilmente se podrá lograr con el objetivo económico deseado. Si 

existe una empatía entre el producto y el mercado pues se logrará un impacto 

económico positivo lo que será de mucho beneficio para los pequeños productores  

y colaboradores obteniendo una tasa de crecimiento progresivo. Es evidente que 

con un adecuado manejo técnico en la crianza de cuyes se mejora la producción tres 

veces a las actuales, permite generar carne en el lapso de 3 meses en los cuyes dando 

resultados de una crianza  espontánea, viable y reduciendo costos. 
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12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 

 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

Recursos Cantidad Unidad V. 

Unitario 

Valor 

Total 

   $ $ 

Materiales y suministros 

Flash memory 

Calculadora 

Hojas de papel boom 

Botas  

Overol  

Guantes 

Mascarillas 

Aretes para identificar los 

cuyes. 

 

1 

1 

500 

1 

1 

12 

6 

500 

 

1 

1 

Paquete 

Par  

Unidad  

Pares  

Unidades 

Unidades  

 

12 

10 

0,02 

20,00 

20,00 

0,25 

0,25 

0,35 

 

12 

10 

10 

20 

20 

3 

1,50 

175 

Material Bibliográfico y 

fotocopias. 

Oficios y solicitudes 

Fotocopias de oficios 

 

10 

100 

 

1 

1 

 

0,15 

0,02 

 

1,50 

20 

Materiales para limpieza y 

desinfección del Galpón 

Viruta 

Cal 

Escobas 

 

32 

12 

2 

 

Saquillos 

Fundas 

2 

 

1,75 

5,00 

2,00 

 

56 

60 

4,00 

Medicación para cuyes 

enfermos 

Antibióticos 

Vitaminas 

Desparasitante 

 

2 

2 

1 

 

Frascos 

Frascos 

Frasco 

 

10,00 

8,00 

10,00 

 

20 

16 

10 

Otros Recursos 

Internet 

 

6 

 

Red 

 

30 

 

180 

Sub Total 619,00 

10% 6,19 

TOTAL 625,19 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

 

 La ganancia total en  cuyes colorados y pintos durante las 13 semanas en 

la etapa de crecimiento de una cuarta progenie se obtuvo los resultados 

deseados  teniendo una media en sexo en hembras pintas de 482,02 

gramos ,los machos pintos con una media de 529,40 mientras que los 

colorados hembras tuvieron una ganancia de peso de 691,42 gramos y los 

machos con una media de 757,83 ,en un periodo de 13 semanas en 24 

cuyes para lo cual fue variando en dichas semanas según el forraje que se 

le brindaba para su alimentación lo cual como resultado es que en el lote 

de acacias es en donde hay mejores resultados de ganancia de peso a 

diferencia de los demás lotes. 

 El consumo de alimento en cuyes pintos durante  las 13 semanas se obtuvo 

una media de 2603,01 gramos en lo que son hembras y machos para lo 

cual se trabajó con 12 animales, mientras tanto que en los cobayos 

colorados se obtuvo una media de 3105,37 gramos entre hembras y 

machos  en 12 animales, para lo cual la alimentación  fue a través de 

diferentes pastos entre ellos la mezcla forrajera, avena y kikuyo , lo cual 

como resultado de la investigación da que los cobayos colorados tuvieron 

mejor consumo de alimento que los pintos.   

 Se obtuvo mejores resultados de ganancia de peso en los cobayos pintos 

y colorados en relación a los pastos en la cual el lote acacias la media es 

de  1,34 gramos es en el que se obtuvo mejores resultando habiendo un 

incremento de ganancia de peso y una adecuada conversión a diferencia 

de los diferentes lotes. 
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13.2. Recomendaciones 

 

 Es muy importante la selección de cobayos la cual implica una serie de 

parámetros que se deben cumplir, entre los cuales están, numero de crías, 

numero de dedos, peso al nacer, peso al destete para lo cual es ahí cuando 

comienza la etapa de crecimiento para lo cual debe contar el animal con un 

peso mínimo de 300 gr, el cual es óptimo para su desarrollo y poder 

adaptarse a los diversos cambios de temperatura y humedad.   

 

 Brindar a los cobayos forraje con altos contenidos nutricionales que 

cumplan con los requerimientos nutricionales que tiene el cuy para poder 

tener un buen desarrollo en la etapa de crecimiento y buena conversión así 

como también un buena textura y sabor teniendo en cuenta para lo cual se 

deben de tomar medidas d bioseguridad con el fin de evitar la presencia de 

ectoparásitos manejando un protocolo de limpieza y desinfección del galpón 

de cobayos. 

 

 Aplicar un correcto manejo (alimentación, sanidad, medidas de 

bioseguridad) de los animales desde las primeras semanas de recría y 

engorde para obtener mejores resultados al final de dicha  etapa.  
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Anexo 4. Tabla de Parámetros Productivos en Cuyes Pintos y Colorados. 

 

TRATAMIENTOS GANANCIA 

PESO 

COSUMO CONVERSIÓN 

PINTOS H 486,02 2763,51 5,87 

PINTOS M 529,4 2502,52 4,78 

COLORADOS H 691,42 3028,36 4,4 

COLORADOS  M 757,83 3182,38 4,21 

VALOR p 

TRATAMIRNTO  

< 0,0001 0,0174 0,0195 

VALOR P EN SEXO  0,09 0,773 0,125 

 

Anexo 5. Tabla de Parámetros Productivos en Relación a los Distintos Pastos 

Ofrecidos en Cuyes Pintos y Colorados. 

 

TRATAMIENTOS GANANCIA PESO COSUMO CONVERSIÓN 

ACACIAS 79,53 101,9 1,34 

LOTE 8 42,64 176,95 4,47 

GUABOS 53,33 200,69 5,05 

DISTINTOS 50,74 262,19 5,78 

VALOR p PASTOS < 0,0001 <0,0001 < 0,0001 

VALOR p TRATAMIENTO 0,0009 0,0536 0,0159 

VALOR P EN SEXO 0,1629 0,3414 0,0384 

 

ANIMALES  PROGENIE 
1  

PROGENIE 
2  

PROGENIE 
3  

PROGENIE 
4 

1 45,67 33,67 25,1 40,16 

2 43 31,22 28,2 36,78 

3 38,33 26,22 28,8 37,86 

4 50,33 23,89 20,9 38,75 

5 53,67 19,78 26,6 48,63 

6 112,67 28,78 43 22,12 

7 38,33 36,44 36,9 52,39 

8 47,67 23,56 50,7 36,38 

9 109,67 24,11 29,9 39,07 

10 45 0,11 36,3 36,02 

11 49,67 13,11 23,2 44,02 

12 49,67 13,11 23,2 36,46 

  56,97 22,83 31,07 39,05 
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ANEXO 11. Identificación de Cuyes 

 

ANEXO 12.- TOMA DE PESOS SEMANAL 
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ANEXO 13. TRATAMIENTO SARNA CON IVERMECTINA Y 

HONGOSOL 
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ANEXO 14.  FORRAJE PARA SECADO EN LA ESTUFA 

 

 

Anexo 15.  Control de Temperatura en el Galpón 
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Anexo 16. Malathion 

 

Anexo 17.  Ivermectina 

 

 

 


