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RESUMEN 

La producción de cuyes en el Ecuador se concentra en la Región Sierra, esta producción 

es muy importante en la economía pecuaria, por otra parte no se ha conseguido establecer 

una línea propia ecuatoriana con características genéticas aptas para el medio de 

producción. En este proyecto se planteó objetivo determinar la conversión alimenticia en 

cuyes colorados en la etapa de crecimiento con una tercera progenie de cruce genético 

tipo absorvente, desarrollado en el proyecto cavícola del Centro Experimental y de 

Producción Salache (CEYPSA), se inició verificando las características de selección con 

los animales de segunda progenie, evaluando entre las dos progenies a partir de los pesos 

que se encuentran en los registros  para lo cual se aplicó análisis comparativos para 

evaluar el cruce absorvente. En la realización del proyecto se identificaron 5 categorías 

en la etapa de crecimiento, y 2 categorías en cuyes colorados de tercera progenie, al 

aplicar análisis estadísticos ADEVA y DUNCAN por lo que resultados de las categorías 

de cuyes en crecimiento se relacionaron con un peso general mínimo de 26 gramos y la 

máxima de 513.80 gramos durante las 10 semanas. Por consecuencia se debe hablar del 

consumo de alimento generado en este tiempo con un promedio mínimo de 1736.40 g y 

un máximo de 2875.80 g de forraje en cuyes colorados (hembras y machos) en la etapa 

de crecimiento. Finalmente la conversión alimenticia general en cuyes colorados tenemos 

un valor máximo de 11.46% y mínimo de 5.61%. Se concluye que los animales con mejor 

conversión alimenticia en esta etapa son cuyes colorados hembras mientras que entre los 

dos sexos un promedio de conversión de 7.5 siendo notorio que los cuyes de este color 

no cumplen a cabalidad este aspecto. Finalmente se determinó una correlación negativa - 

nula (-0,08)  entre los datos de pesos de la progenie 1 y 3.  Por otro lado la comparación 

entre las progenies 2 y 3 una correlación negativa - muy débil (0.11).  

Palabras clave: Absorvente – Progenie -  crecimiento – conversión -  ganancia - 

consumo. 
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ABSTRACT 

 

 

The guinea pig production in Ecuador is concentrated in the Sierra Region, this 

production is very important in the livestock economy, on the other hand,  it has not been 

possible to establish an own Ecuadorian line with genetic characteristics suitable for the 

means of production. This project aimed to determine the feed conversion of red guinea 

pigs in the growing stage with a third genetic crossbreed progeny of absorbent type, 

developed in the guinea pigs project of the Experimental and Production Center Salache 

(CEYPSA), it was started by verifying the selection characteristics with animals of the 

second progeny, evaluating between the two progenies from the record weights applying 

comparative analysis to evaluate the absorbent crossing. This project identified 5 

categories in the growing stage and 2 categories in red guinea pigs of third progeny when 

applying ADEVA and DUNCAN statistical analyzes, then the category results of growing 

guinea pigs were related to a minimum general weight of 26 grams and maximum of 

513.80 grams during 10 weeks. Consequently, it is necessary to talk about the 

consumption of food generated in this time the parameters the consumption of food of 

fresh forage with a minimum average of 1736.40 g and a maximum of 2875.80 g in 

colored guinea pigs (females and males) in the stage of growth. Consequently the 

parameters of food consumption generated at this time: fresh forage with a minimum 

average of 1736.40 grams and a maximum of 2875.80 grams in colored guinea pigs 

(females and males) in the growing stage. Finally the general food conversion in red 

guinea pigs gives a maximum value of 11.46% and minimum of 5.61%. Concluding that 

the animals with better feed conversion in this stage are female and male colored guinea 

pigs with a conversion average of 7.5 being notorious that guinea pigs of this color do not 

fully comply with this aspect. In conclusion, a negative - zero correlation (-0.08) was 

found between the weight data of progeny 1 and 3 and the comparison between progenies 

2 and 3 showed a very weak correlation (0.11). Finally, a negative - zero correlation (-

0.08) was found between the weight data of progeny 1 and 3, on the other hand the 

comparison between progenies 2 and 3 had a negative correlation - very weak (0.11). 
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RESUMEN 

La producción de cuyes en el Ecuador se concentra en la Región Sierra, esta producción 

es muy importante en la economía pecuaria, por otra parte no se ha conseguido establecer 

una línea propia ecuatoriana con características genéticas aptas para el medio de 

producción. En este proyecto se planteó objetivo determinar la conversión alimenticia en 

cuyes colorados en la etapa de crecimiento con una tercera progenie de cruce genético 

tipo absorvente, desarrollado en el proyecto cavícola del Centro Experimental y de 

Producción Salache (CEYPSA), se inició verificando las características de selección con 

los animales de segunda progenie, evaluando entre las dos progenies a partir de los pesos 

que se encuentran en los registros  para lo cual se aplicó análisis comparativos para 
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evaluar el cruce absorvente. En la realización del proyecto se identificaron 5 categorías 

en la etapa de crecimiento, y 2 categorías en cuyes colorados de tercera progenie, al 

aplicar análisis estadísticos ADEVA y DUNCAN por lo que resultados de las categorías 

de cuyes en crecimiento se relacionaron con un peso general mínimo de 26 gramos y la 

máxima de 513.80 gramos durante las 10 semanas. Por consecuencia se debe hablar del 

consumo de alimento generado en este tiempo con un promedio mínimo de 1736.40 g y 

un máximo de 2875.80 g de forraje en cuyes colorados (hembras y machos) en la etapa 

de crecimiento. Finalmente la conversión alimenticia general en cuyes colorados tenemos 

un valor máximo de 11.46% y mínimo de 5.61%. Se concluye que los animales con mejor 

conversión alimenticia en esta etapa son cuyes colorados hembras mientras que entre los 

dos sexos un promedio de conversión de 7.5 siendo notorio que los cuyes de este color 

no cumplen a cabalidad este aspecto. Finalmente se determinó una correlación negativa - 

nula (-0,08)  entre los datos de pesos de la progenie 1 y 3.  Por otro lado la comparación 

entre las progenies 2 y 3 una correlación negativa - muy débil (0.11).  

Palabras clave: Absorvente – Progenie -  crecimiento – conversión -  ganancia - 

consumo. 
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ABSTRACT 

 

 

The guinea pig production in Ecuador is concentrated in the Sierra Region, this 

production is very important in the livestock economy, on the other hand,  it has not been 

possible to establish an own Ecuadorian line with genetic characteristics suitable for the 

means of production. This project aimed to determine the feed conversion of red guinea 

pigs in the growing stage with a third genetic crossbreed progeny of absorbent type, 

developed in the guinea pigs project of the Experimental and Production Center Salache 

(CEYPSA), it was started by verifying the selection characteristics with animals of the 

second progeny, evaluating between the two progenies from the record weights applying 

comparative analysis to evaluate the absorbent crossing. This project identified 5 

categories in the growing stage and 2 categories in red guinea pigs of third progeny when 

applying ADEVA and DUNCAN statistical analyzes, then the category results of growing 
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guinea pigs were related to a minimum general weight of 26 grams and maximum of 

513.80 grams during 10 weeks. Consequently, it is necessary to talk about the 

consumption of food generated in this time the parameters the consumption of food of 

fresh forage with a minimum average of 1736.40 g and a maximum of 2875.80 g in 

colored guinea pigs (females and males) in the stage of growth. Consequently the 

parameters of food consumption generated at this time: fresh forage with a minimum 

average of 1736.40 grams and a maximum of 2875.80 grams in colored guinea pigs 

(females and males) in the growing stage. Finally the general food conversion in red 

guinea pigs gives a maximum value of 11.46% and minimum of 5.61%. Concluding that 

the animals with better feed conversion in this stage are female and male colored guinea 

pigs with a conversion average of 7.5 being notorious that guinea pigs of this color do not 

fully comply with this aspect. In conclusion, a negative - zero correlation (-0.08) was 

found between the weight data of progeny 1 and 3 and the comparison between progenies 

2 and 3 showed a very weak correlation (0.11). Finally, a negative - zero correlation (-

0.08) was found between the weight data of progeny 1 and 3, on the other hand the 

comparison between progenies 2 and 3 had a negative correlation - very weak (0.11). 

 

KEYWORS: Absorbent, progeny, growth, conversion, increase, consumption 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del proyecto 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN CUYES COLORADOS EN ETAPA DE 

CRECIMIENTO CON UNA TERCERA PROGENIE DE CRUCE GENÉICO DE TIPO 

ABSORVENTE. 

 

Fecha de inicio: Octubre del 2016 

Fecha de finalización: Agosto del 2017 

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: 

 

 MVZ. Paola Jael Lascano Armas, Mg. – Docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

(Anexo2). 

 Ing. Wilfrido Salomón Román Cañizares – Administrador del CEYPSA de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi. 
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Coordinador del proyecto de investigación  

Vilcasana Flores Irma Gissela (Anexo 3) 

Tutor de Titulación  

MVZ. Lascano Armas Paola Jael, Mg. 

Área de Conocimiento:  

Agricultura (Sub área 62. Agricultura, Silvicultura y Pesca) 

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. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La producción de cuyes se encuentra desarrollada en la Región Andina de América del 

Sur. Los países andinos manejan una población más o menos estable de 35 millones de 

cuyes, la carne contiene de 19.5 % de proteína y por este hecho es apetecida entonces está 

producción representa un componente muy importante de la economía agrícola de 

naciones en desarrollo; pero por la falta de datos de las diferentes líneas en el país no se 

ha conseguido promocionar una línea Ecuatoriana con características genéticas 

específicas de las producciones de la zona. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2001), el 50% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de Cotopaxi se encuentra concentrada también de las 

zonas rurales, por lo que la principal actividad es la producción agropecuaria.  

Dentro de las provincias de mayor producción cavícola de la región interandina están 

Azuay, Cañar, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, en esta última  en el Centro 

Experimental y de Producción Salache,  se viene trabajando en la implementación de 

registros para cruces absorventes con dos 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; la pertinencia del programa de mejoramiento 

genético se demuestra en todo su diseño,  ya que expresa desde  su concepción y 
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desarrollo, respuestas concretas al Plan Nacional de Desarrollo y Planificación de la Zona 

3, plasmando el interés de plantear nuevos desafíos con estrategias científicas, técnicas, 

tecnológicas, culturales, y académicas sociales y de vinculación al contexto, para alcanzar 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población (emprendimientos), acorde con las 

políticas de Estado. Considerando esto se  ha enmarcado no solo  en objetivos sino en 

políticas relacionadas directamente con la producción y la salud animal,  así como de la 

inocuidad alimentaria respondiendo específicamente a problemas, objetivos y políticas 

descritos en el Sumak Kawsay y respetando los saberes ancestrales. 

Por tanto en el presente proyecto se trabajó con el tercer cruce absorvente en donde se 

identificará características genéticas que se adaptan a los propósitos productivos de las 

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 obtengan su título de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas. 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Beneficiarios Directos:  

El Alma Mater Universidad Técnica de Cotopaxi  

 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales,  

Estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria: 400 estudiantes.  

3.2 Beneficiarios Indirectos: 

La población rural de la zona 3 dedicada a la producción de cobayos (INEC 2010): 

Cotopaxi: 170.5 mil hab. - 62.6% es población rural  

Riobamba: 225.7 mil hab. - 35.2% es población rural 

Pastaza: 62.0 mil hab. - 45.9% es población rural 

Tungurahua: 329.9 mil hab. - 49.9% es población rural 

4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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A nivel mundial la producción de cobayos se ha establecido dentro de los países 

sudamericanos andinos, muchos de ellos vienen realizando estudios que les ha permitido 

obtener una línea propia para las características de producción, que no sustenta el 

consumo dentro de la producción del país mucho menos en el mercado mundial.  

El Ecuador ha tenido un retraso en cuanto al mejoramiento genético de los cobayos debido 

a que carece de un manejo tecnificado y de parámetros de selección de animales con alto 

valor genético, razón por la cual los productores se han visto en la necesidad de introducir 

líneas de otros países con diferentes características productivas que no se asemejan a la 

realidad, generando en ocasiones retrocesos en la producción cavícola.   

La provincia de Cotopaxi presenta altos índices de crianza netamente familiar 

encontrándose altos problemas relacionados con la consanguinidad; La UTC dentro de la 

carrera de Medicina Veterinaria específicamente en el CEYPSA cuenta con una 

producción cavícola, como parte de un proyecto de mejoramiento genético con mira a dar 

soporte científico-técnico que permita modificar la selección, el cruzamiento y la 

consanguinidad de esta especie, para que se adapten a las condiciones productivas del 

país, región y provincia. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general  

 

Evaluar el comportamiento productivo en cuyes colorados en la etapa de crecimiento con 

una tercera progenie de cruce genético de tipo absorvente en el CEYPSA, mediante el 

control de parámetros productivos evidenciando la mejora genética. 

5.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el consumo de cuyes colorados en la tercera progenie, mediante el uso 

de registros basados en  parámetros de selección genética para  evidenciar la 

calidad del alimento. 

 Determinar  ganancia de peso en cuyes colorados de la tercera progenie, mediante 

el uso de registros basados en parámetros de selección genética para evidenciar la 

mejora. 

 Evaluar las características de mejora mediante análisis comparativo entre 

progenies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

Tabla 1. Actividades y tareas por objetivos 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
RESULTADO DE 

LA ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Determinar el consumo 

de cuyes colorados en la 

tercera progenie, 

mediante el uso de 

registros basados en  

parámetros de selección 

genética para  evidenciar 

la calidad del alimento. 

Identificación de 

los animales. 

Ordenar fichas 

según  arete de los 

animales  en ensayo 

anterior (segunda 

progenie).    

Re-evaluar 

Parámetros de 

selección 

fenotípicas. 

Materia seca 

Determinar la 

cantidad de peso 

ofrecido y el 

residuo semanal 

Colorados Hembras: 

11. 

Colorados Machos: 6. 

Una categorización 

adecuada bajo 

parámetros 

fenotípicos. 

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. 

 

Areteo 

Parámetros fenotípicos  

Registros 

Registros de materia 

 

Determinar  ganancia de 

peso en cuyes colorados 

de la tercera progenie, 

mediante el uso de 

registros basados en 

parámetros de selección 

genética para evidenciar 

la mejora. 

Pesaje: Se realizó 

todos los días 

viernes de 10am- 

14pm. 

Obtención de pesos 

Diseño completamente 

me al Azar DCA 

(ADEVA) 

Gráficos estadísticos 

Tabla de (DUNCAN) 

Prueba T para un 

parámetro  

Evaluar las características 

de mejora mediante 

análisis comparativo 

entre progenies. 

Correlación 

Diferencias entre las 

tres progenies 

evaluadas. 

Prueba T para un 

parámetro  

Tabla de ADEVA 

Gráficos estadísticos 

Tabla de DUNCAN 

Correlación de Pearson 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
 

 



7 
 

 
 

 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

7.1 Producción Cavícola 

El cuy es un mamífero originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

ya que constituye un producto con un alto nivel nutricional en las poblaciones rurales de 

estos países, la capacidad de adaptación de los cuyes a diferentes climas (Chaves, 2013). 

7.1.1 Situación Actual 

Según el último censo, se contabiliza la existencia de 5’067.049 cuyes; las provincias con 

mayor población: Azuay, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Loja. Al ser una especie 

que se adapta a diversas condiciones climáticas, el cuy puede encontrarse desde la Costa 

hasta la altura de 3.500 m.s.n.m. Entre las ventajas de los cuyes, podemos nombrar que 

al ser una especie herbívora mono gástrica se alimenta básicamente de forraje, además de 

ser un animal precoz y prolífero. En la actualidad la crianza de cuyes es considerada como 

un negocio potencial por los campesinos de la región Sierra, debido a que representa un 

aporte significativo dentro de la economía campesina, además tiene ventajas 

comparativas frente a otras especies introducidas, por sus bajos costos de producción y 

rápido retorno económico. El crecimiento de la producción del cuy, según datos 

levantados en el tercer censo nacional agropecuario del año 2000, en 337000 UPA 21, 

existe alrededor de 5’000000 de cuyes los cuales el 65% se concentra en cuatro 

provincias: Azuay, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi (Gómez, 2014). 

7.2 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 (Chauca, 2007). 

7.2.1 De acuerdo a la conformación del cuerpo  

 

Tipo A. Forma redondeada, cabeza corta y ancha, temperamento tranquilo. Son animales 

para la producción de carne que al cabo de tres meses alcanzan un peso ideal para el 

sacrificio (Vargas & Yupa, 2011). 
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TIPO B: Tienen forma angular, cabeza alargada, temperamento nervioso, bajo 

incremento de peso y baja conversión alimenticia. En este tipo se clasifican a los cuyes 

criollos existentes en nuestro país (Sandoval, 2013). 

7.2.2 Clasificación según la coloración del pelaje 

 

Existen dos tipos de pigmentos que dan coloración al pelaje de los cuyes, estos son: el 

granular y el difuso. El pigmento granular tiene tres variantes: rojo, marrón y negro; los 

dos últimos se encuentran también en la piel dándole un color oscuro. El pigmento difuso 

se encuentra entre el color amarillo pálido a marrón rojizo, estos pigmentos fueron 

encontrados en la capa externa del pelo, se encuentra completamente formado y siempre 

en asociación con pigmentos granulados (Rico, 2008). 

Los cambios de tonalidades de color como consecuencia de cambios de temperatura en 

cuyes se aprecia en animales jóvenes, a medida que se acentúa el frío, los colores se 

oscurecen. Hay que notar una característica muy particular en el pelo del cuy y es que la 

base del pelo tiene un color blanco en el caso de los pelajes claros y un poco gris en el 

caso de pelajes oscuros. Conforme se llega a la punta la coloración del pelo se va 

acentuando y comienza a aparecer el color que va a presentar la capa del animal. También 

se observa que la fibra de la capa externa del animal es más gruesa que la capa interna 

(Chauca, 2007). 

El pelo del cuy está compuesto por una capa externa o cutícula la cual es fina y la corteza 

que es medular. La finura es irregular debido al alto grado de variación del diámetro, lo 

cual determina su baja condición textil, asimismo no resiste a las tensiones debido a su 

gran contenido medular. La longitud es variable de acuerdo al tipo. Los tipos I y 2 tienen 

fibras cortas y lacias, sin embargo sus características de suavidad y brillo son cualidades 

sobresalientes. La finura del pelo de los diferentes tipos de cuyes (Saltos, 2012). 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: 

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

(Esquivel, 2011):  

 · Blanco: blanco mate, blanco claro. 

· Bayo (amarillo): bayo claro, bayo ordinario, bayo oscuro.  
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· Alazán (rojizo): alazán claro, alazán dorado, alazán cobrizo, alazán tostado. 

· Violeta: violeta claro, violeta oscuro.  

· Negro: negro brillante, negro opaco. 

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

· Moro:  

- moro claro: más blanco que negro. 

- moro ordinario: igual blanco que negro. 

- moro oscuro: más negro que blanco. 

· Lobo  

- lobo claro: más bayo que negro. 

- lobo ordinario: igual bayo que negro. 

- lobo oscuro: más negro que bayo.  

7.2. 3 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). 

Figura 1. Cuy Alazán – Línea Peruana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

 

 

 



10 
 

 
 

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.  

• 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 (Ataucusi, 2015). 

7.4 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). 

7.5 Manejo e Instalaciones 

 

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). 
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7.5.1 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). 

7.5.2 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). 

7.5.3 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). 

7.6 Requerimientos Nutricionales 

 

Las necesidades de nutrientes varían a lo largo de la vida del animal, según la etapa 

fisiológica ya se trate de gazapos lactantes, destetados, en crecimiento – engorde, 

reproductores, hembras gestantes, hembras vacías y machos reproductores. Mejorando el 

nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de aprovechar 

convenientemente su precocidad y prolijidad, así como su habilidad reproductiva. Las 

condiciones de medio ambiente, estado fisiológico y genotipo influirán en los 

requerimientos (Paucar, 2013). 

Tabla 2: Requerimiento Nutricional de los  cuyes 

Nutrientes Concentración 

Proteína  20% 

Energía 

Digestible 

3000 Kcal/kg 

Fibra 10%  
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Ácidos grasos 

insaturados 

< 1% 

Calcio 0,8 a 1,0 % 

Fosforo  0,4 a 0,7% 

Magnesio 0,1 a 0,3% 

Potasio 0,5 a 1,4% 

Zinc 20 mg/kg 

Manganeso 40 mg/kg 

Cobre  6 mg/kg 

Hierro 50 mg/kg 

Yodo 1 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Vitamina A 1000 UI 

Vitamina D 7 UI 

Vitamina E 50 mg/kg 

Vitamina K 5 mg/kg 

Vitamina C 200 mg/kg 

Riboflavina 3 mg/kg 

Niacina 10 mg/kg 

Piridoxina 3 mg/kg 

Ácido 

pantoténico  

20 mg/kg 

Biotina 0,3 mg/kg 

Ácido fólico 4 mg/kg 

Fuente: (Perucuy, 2010) 

 

7.6.1. Proteínas  

 

Las proteínas son necesarias para formación de músculos, órganos internos y líquidos 

como la leche y sangre, su disminución ocasiona disminución de la producción de la 

leche, retraso en el crecimiento, pérdida de peso, problemas reproductivos y bajo peso al 

nacimiento. Los niveles que requieren los animales están entre el 13 y 18 % dependiendo 

de la edad del animal (Silva, 2013). 
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7.6.2 Energía 

 

La energía es otro de los factores esenciales para cumplir con las funciones vitales del 

animal, son necesarias para caminar, contrarrestar el frío, producción y el mantenimiento 

del cuerpo. Cuando existe un exceso de energía en la alimentación, esta con mucha 

facilidad se almacena como grasa dentro del cuerpo. Las principales fuentes de energía 

proporcionan los hidratos de carbono y las grasas de los alimentos, que provienen 

generalmente de los concentrados y balanceados, o a su vez, del grupo de las gramíneas 

(Perucuy, 2010). 

7.6.3 Fibra 

 

El aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes que son fuente 

alimenticia esencial para los animales. El suministro de fibra de un alimento balanceado 

pierde importancia cuando los animales reciben una alimentación mixta. 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 (Sandoval, 2013). 

7.6.4 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 son la parte fundamental en la alimentación de los cuyes, siendo importante los 

aportes de calcio, fósforo, potasio y otros, los mismos que se encuentran en sales 

minerales de origen químico (Vivas, 2010). 

7.6.5 Vitaminas 

 

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy, ayuda en la 

asimilación de los minerales, proteína y energía. La vitamina limitante en los cuyes es la 

vitamina C. Por eso es conveniente agregar un poco de esta vitamina en el agua de sus 

bebederos (ácido ascórbico 0.2 g/litro de agua pura). Las vitaminas son esenciales para el 

crecimiento y el bienestar del cuy, ayuda en la asimilación de los minerales, proteína y 

energía (Perucuy, 2010). 
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7.6.6 Agua 

 

La cantidad de agua que necesita un animal depende de diversos factores entre ellos: tipo 

de alimentación, temperatura del ambiente en el que vive, clima, peso del animal, etc. ¨ 

La cantidad de agua que un animal necesita es el 10% de su peso vivo. El agua es 

indispensable para un normal crecimiento y desarrollo. El consumo de agua debe hacerse 

en la mañana o al final de la tarde siempre fresca y libre de contaminación (Martínez, 

2005). 

7.6.7 Grasas 

 

Las grasas en la dieta de cuyes es importante, las fuentes pueden ser: sebo, manteca y 

aceites de origen vegetal. El requerimiento es bien definido de grasa ò ácidos grasos no 

saturados (ácido Linoléico) de 3 – 24 4% de la dieta. Su deficiencia produce retardo en el 

crecimiento, dermatitis, úlceras en la piel, alopecia (Martínez, 2005). 

Tabla 3: Requerimiento Nutricional de los cuyes por etapas 

Nutrientes Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas 

% 

48 18-22 13-20 

ED, 

Kcal/kg 

2800 3000 2800 

Fibra, % 8-17 8-17 10 

Calcio, % 1,4 1,4 0,8 – 1,0 

Vit C, Mg 200 200 200 

Fuente: (Sánchez, Barrera, Orozco, Torres, & Monsivais, 2013) 

7.7 Digestibilidad de los Alimentos  

 

La digestibilidad se define como el porcentaje de un nutriente dado, que se digiere (es 

decir que desaparece) a su paso por el tubo gastrointestinal, este proceso es comúnmente 

expresado en términos de coeficiente que es el porcentaje digerido de cada principio 

nutritivo. Las pruebas de digestibilidad permiten calcular por diferencia el grado de 

desaparición de los nutrientes debido a la absorción, además de conocer el contenido de 

Nutrientes Digestibles Totales (Sandoval, 2013). 
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7.7.1 Características anatomo-fisiológicas del cuy 

 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación Bacteriana. Realiza 

cecotrofia para reutilizar el nitrógeno. Según su anatomía gastrointestinal está clasificado 

como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del 

ciego. La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

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

circulatorio a cada una de las células del organismo. Comprende la ingestión, la digestión 

y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de los mismos a lo largo del tracto 

digestivo (Vargas & Yupa, 2011). 

7. 7.2 Cecotrofia  

 

El cuy es un animal que realiza cecotrofia, produciendo dos tipos de excretas en forma de 

pellets, uno rico en nitrógeno que es reutilizado (cecótrofo) y el otro que es eliminado 

como heces. Este proceso se basa en el “mecanismo de separación colónica” por el cual 

las bacterias presentes en el colon proximal son transportadas hacia el ciego por 

movimientos antiperistálticos para su fermentación y formación del cecótrofo, el cual es 

reingerido. La ingestión de los cecótrofos permite aprovechar la proteína contenida en la 

célula de las bacterias presentes en el ciego, así como reutilizar el nitrógeno proteico y no 

proteico que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado (Vargas & Yupa, 2011). 

7.8 Mejoramiento Genético  

 

La estructura genética de una población está determinada por sus parámetros, y puede ser 

modificada a través de la selección o de los sistemas de apareamientos, con el fin de 

producir su mejoramiento genético. El mejoramiento genético consiste en la aplicación 

de principios tanto biológicos, económicos y matemáticos, con la finalidad de encontrar 

estrategias óptimas para aprovechar la variación genética que existe en una especie de 

animales en particular para maximizar el mérito de dicho animal. Lo cual involucraría 

tanto las variaciones genéticas entre los individuos de una misma raza, así como la 

variación entre diferentes razas y cruzas de estas razas (Roldan, 2014). 
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7.8.1. Cruzamientos sencillos  

 

Son cruzamientos entre dos líneas los cuales permiten el aprovechamiento de la heterosis 

individual de los caracteres del rendimiento en el engorde y de la vitalidad. La utilización 

de líneas maternas y paternas especializadas es posible. La relación entre los animales 

puros necesarios y el número de híbridos producidos es relativamente estrecha y, por eso, 

poco conveniente. Por otro lado, los cruzamientos sencillos son fáciles de realizar y 

pueden ser aprovechados por ello en empresas pequeñas (Vásquez, 2007). 

7.8.2 Retro cruzamiento 

 

El retro cruzamiento es un método para aprovechar heterosis maternal cuando falta una 

tercera línea adecuada. Los animales F1 femeninos son apareados con padrotes de una 

línea progenitora. El retro cruzamiento está, no obstante, relacionado con desventajas, 

pues ninguna especialización de líneas es posible. Además, después del retro cruzamiento 

con una raza progenitora, sólo se puede contar con la mitad de la heterosis individual de 

los caracteres de producción (Vásquez, 2007). 

7.8.3 Mejoramiento Genético de Tipo absorvente  

 

Es el tipo de cruzamientos en el cual una raza es cruzada en estado puro durante sucesivas 

generaciones hasta lograr fenotípicamente un animal puro por cruza, con todas las 

características de la raza absorbente. Se considera un puro por cruza a partir de la quinta 

generación de individuos nacidos (Vicente, 2005). 

7.9 Composición Nutricional de la Carne de Cuy 

 

La carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en proteínas ( 20%) y a la vez pobre 

en grasas (7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume, 

su bajo contenido en grasa lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares (siempre y cuando su ingesta sea con moderación) 

(Álvarez, 2004). 
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7.9.1 Comparación de la Composición Nutricional de la Carne de diferentes 

especies. 

 

Las diferencias entre la composición nutricional de la carne en diferentes especies es 

notoria: 

Tabla 4: Composición de la carne 

ESPECIE PROTEÍNA% 
GRASA 

% 
ED (Kcal) 

Cuy 20 7 960 

Conejo 20.4 8.0 1590 

Cabra 18.7 9.4 1650 

Ave 18.2 10.2 1700 

Vacuno 18.7 18.2 2440 

Porcino 12.4 35.8 3760 

Ovino 18.2 19.4 2530 

Pollo 18.2 10.2 1700 

Fuente: (Sánchez, Barrera, Orozco, Torres, & Monsivais, 2013) 

8. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS  

 

Según los resultados arrojados por la investigación, la hipótesis alternativa  

Ho: El tercer cruce absorbente no permitirá obtener parámetros de mejora en la etapa de 

crecimiento en los cobayos del CEYPSA. 

 H1: El tercer cruce absorbente permitirá obtener parámetros de mejora en la etapa de 

crecimiento en los cobayos del CEYPSA. 

9. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la ejecución del proyecto se empleó una investigación de campo, laborando de forma 

directa con los cobayos (variables) que integran nuestro propósito de estudio; 

proporcionándonos las necesidades y problemas que perjudicaban a la producción de 

cobayos, se empleó la investigación de tipo descriptivo estableciendo las características 

fenotípicas: Color de pelaje, color de ojos, número de dedos, presencia o no de remolinos 

en su cabeza. Además se empleó una investigación correlacional en la información 

conseguida de la primera, segunda y tercera progenie; los datos fueron estudiados a través 
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de una investigación cuantitativa que estableció resultados en la ganancia de peso durante 

el periodo de 10 semanas, con métodos estadísticos como el ADEVA y Prueba T. 

Durante la ejecución del proyecto se realizó: 

9.1 Destete 

Los gazapos ingresaron a la etapa de crecimiento cuando alcanzaron un peso de al menos 

330 gramos (21-45 días de edad), independientemente del sexo (hembras o machos) o 

caracterización (con y sin remolino). 

9.2 Categorización 

9.2.1 Colorados 

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

comercialización a las nueve 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 (tipo 1), de color alazán (tonalidad roja) puro o combinado con blanco. 

- Categorías por sexo en Colorados 

 1ª Categoría: Colorados Hembras 

Figura 2. Cobayo Colorado Hembra 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Directa 
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 2ª Categoría: Colorados Machos 

Figura 3. Cobayo Colorado Macho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

9.3 Determinación de pozas  

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

 Blancos Hembras: Poza A1 

 Blancos Machos: Poza A2 

 Negros Machos: Poza A3 

 Negros Hembras: Poza A4 

 Bayos Hembras: Poza A5 

 Bayos Machos: Poza A6 

 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 plásticos fueron numerados con un 

marcador permanente, y se ubicaron en la oreja del animal; en la oreja derecha de los 

machos y en la oreja izquierda a las hembras, el número total de animales para el 

desarrollo del proyecto estaban determinados por el registro poblacional de cobayos.  
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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 viernes 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: 

Conversión Alimenticia:         Consumo de Alimento Kg                                                                                                      

                Peso final – Peso Inicial Kg (Ganancia de Peso) 

9.6 Limpieza y desinfección de las pozas  

La limpieza de las pozas consistió  en el acopio de los desechos orgánicos en costales, se 

procedía al flameado interno de las pozas, se dispersaba cal en el suelo y finalmente se 

colocaba la viruta. Además se realizó asperciones en el interior del galpón (pasillos) y 

exterior de Malathion (Anexo 9 )en disoluciones 0,25gramos por litro de agua para el 

control de plagas. 
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9.7 Manejo Sanitario  

Se utilizó Ivermectina (Anexo 10) de uso tópico 3 gotas en animales adultos y una gota 

en gazapos para el control de la sarna Con la incidencia de muerte repentina de los 

animales se procedió con la necropsia y se estableció que su muerte fue por timpanismo 

a causa de la hierba mojada que ingresaba al galpón, por lo tanto se procedió a esparcir la 

hierba antes de administrarla. Por otro lado existió un brote  de linfoadenitis en el galpón 

de producción y comercialización del CEYPSA, por lo que se vacunaron con CUY-CON-

VAC+L (Escherichia Coli, Pasteurella multocida, Salmonella sp, Streptococcus 

zooepidermicus β hemolitico) (Anexo 11)  a los animales en dosis única de 0,50ml 

subcutánea y luego una re-vacunación a los 21 días. Además se procedió a la 

desparasitación externa de todos los animales a través de un baño individual a los cuyes 

cada 8 días durante 2 semanas para el control de piojos.  

9.8 Mejoramiento de las instalaciones  

Conforme a los problemas encontrados en los cuyes a causa de la humedad del galpón se 

procedió a colocar techo traslúcido para incrementar la iluminación y entrada de luz solar, 

además de una cortina de plástico en la entrada para controlar el ingreso de corrientes de 

aire, adicional a esto un botiquín para ubicar los fármacos que se utilicen para tratamiento 

de los cuyes, se implementaron 4 jaulas para la separación de animales con problemas 

tales como mordidos, o con sarna, sin embargo se vio oportuno ubicar dos termómetros 

en el galpón. 

 9.9 Manejo de Temperatura 

Con la colación de dos termómetros ambientales en el galpón a diversas alturas;  uno en  

el centro de las instalaciones a un metro bajo el techo que nos establecería la temperatura 

que ingresa al galpón y otro en una poza a nivel de los cuyes que nos indicaría la 

temperatura mínima y máxima que recibe el cuy durante el día, siendo este controlado en 

3 horarios distintos: 7am – 12pm -4pm, considerando que durante el desarrollo del 

proyecto se obtuvieron temperaturas mínimas de hasta 8°C y máximas de 10°C  en las  

mañanas, mientras que a las 12pm con temperaturas de 16°C hasta 21°C y finalmente en 

la tarde de 10°C y 9°C. 
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9.10 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 

9.11 Análisis de datos  

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

analizados y evaluados durante las 10 semanas de la ganancia de peso de los cobayos en 

etapa de crecimiento fue sometida a un proceso de tabulación, análisis e interpretación de 

resultados que permitieron establecer que no existía una mejora  genética en la progenie 

3 debido a factores medio ambientales, de alimentación y sanitarios que atravesó el 

proyecto perjudicando nuestro objetivo. 
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10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

10.1 Categorización de los cobayos por colores. 

En el cuadro a continuación se observa la categorización de los cuyes en la etapa de 

crecimiento en 5 categorías, por lo cual quedan establecidas de la siguiente forma: 

Categoría I - 15 cuyes blancos, Categoría II - 17 cuyes colorados, Categoría III – 10 cuyes 

bayos, Categoría IV – 11 cuyes pintados y finalmente Categoría V – 9 cuyes negros, como 

se evidencia en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Categorías. 

15 Categoría I Blancos 

17 Categoría II Colorados 

10 Categoría III Bayos 

11 Categoría IV Pintados 

9 Categoría V Negros 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.2 Categorización de los cobayos colorados por sexo. 

En el cuadro se evidencia la categorización de cuyes colorados en etapa de crecimiento 

que se los ubicó en: Categoría I – 11 Cuyes Colorados Hembras, Categoría II – 6 Cuyes 

Colorados Machos, como se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Categorías. 

11 Categoría I Colorados Hembras 

6 Categoría II Colorados Machos 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.3  Ganancia de Peso General de la Categoría Colorados. 

La presente información determina que existe una media de 325.41 gramos de ganancia 

de peso de 17 cobayos entre hembras y machos colorados, durante el proceso de 

investigación, estableciendo así que la mínima ganancia es 26g y una máxima de 

453gramos como se evidencia en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Ganancia de peso general de la categoría colorados. 

N° ARETE SEXO GANANCIA 

GENERAL 

1 C1 Hembra 513 

2 C2 Hembra 453 

3 C3 Hembra 430 

4 C4 Hembra 256 

5 C5 Hembra 26 

6 C6 Hembra 217 

7 C7 Hembra 214 

8 C8 Macho 233 

9 C9 Hembra 180 

10 C10 Macho 396 

11 C11 Hembra 374 

12 C93 Macho 424 

13 C94 Hembra 420 

14 C95 Macho 453 

15 C96 Macho 179 

16 C97 Hembra 321 

17 C98 Macho 443 

Media   325.41 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.3.1 Tabla Análisis De La Prueba T De Ganancia De Peso General De La Categoría 

Colorados. 

Se determina que existe diferencia estadística significativa ya que el valor p=<0,0001, 

Según tabla 5. 

Tabla 5. Ganancia de peso general de la categoría colorados. 

Variable n Medi

a 

DE LI(95

) 

LS(95

) 

T p(Bilateral

) 

GANANCIA 

GENERAL 

1

7 

325.4

1 

134.2

3 

323.2

9 

327.53 1

0 

<0,0001 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.3.2 Gráfico del análisis de la prueba T de ganancia de peso general de la categoría 

colorados. 

La tabla establece las ganancias de peso general durante 10 semanas en las categorías 

hembras (11) y machos (6) colorados, en donde el límite superior de 327.53 y límite 

inferior de 323.29. La mínima ganancia de peso evidenciada es la del cobayo C5, mientras 

que la máxima es del C1, como se muestra en la estadística del gráfico 1 y tabla 5. 

Gráfico 1. Ganancia de peso general de la categoría colorados. 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017  
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10.4 Consumo de Alimento General de la Categoría Colorados. 

La presente información determina que existe una media de 2373.24 gramos de consumo 

de alimento general durante 10 semanas de 17 cobayos colorados entre hembras y machos 

como se evidencia en el cuadro 4. El aspecto de la consumo de alimento es establecido a 

partir del alimento ofrecido vs el alimento rechazado de las dos pozas.  

Cuadro 4. Consumo de alimento general de la categoría colorados. 

N° ARETE SEXO 
CONSUMO  

GENERAL 

1 C1 Hembra 2875.80 

2 C2 Hembra 2619.30 

3 C3 Hembra 2464.00 

4 C4 Hembra 2223.50 

5 C5 Hembra 1736.40 

6 C6 Hembra 2037.10 

7 C7 Hembra 2059.30 

8 C8 Macho 2061.60 

9 C9 Hembra 2062.90 

10 C10 Macho 2594.20 

11 C11 Hembra 2666.20 

12 C93 Macho 2747.10 

13 C94 Hembra 2500.80 

14 C95 Macho 2635.50 

15 C96 Macho 1884.70 

16 C97 Hembra 2536.80 

17 C98 Macho 2639.90 

Media   2373.24 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.4.1 Tabla análisis de la Prueba T de consumo de alimento general de la categoría 

colorados. 

Tabla 6. Consumo de alimento general de la categoría colorados. 

   Variable     n   Media    DE   LI(95)  LS(95)   T    p(Bilateral

) 

CONSUMO 

GENERAL 

17 2373.24 340.07 2371.1

2 

2375.3

6 

28.7

7 

     <0,0001 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.4.2 Gráfico del análisis de la prueba T de consumo de alimento general de la 

categoría colorados. 

La tabla establece el consumo de alimento general durante 10 semanas en las categorías 

hembras (11) y machos (6) colorados, en donde el límite superior es 2375.36 y el inferior 

2371.12.  El mínimo consumo de alimento es evidenciado en el cobayo C5, mientras que 

la máxima en el cobayo  C1, como se muestra en la estadística del gráfico 2 y tabla 6. 

Gráfico 2. Consumo de alimento general de la categoría de cuyes colorados. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.5 Conversión Alimenticia General De La Categoría Colorados. 

La presente información determina que existe una media de 7.5 conversión alimenticia 

general durante 10 semanas de 17 cobayos colorados entre hembras y machos como se 

evidencia en el cuadro 5. El aspecto de la conversión alimenticia es establecido a partir 

del consumo de alimento sobre ganancia de peso.  

Cuadro 5. Conversión alimenticia general de la categoría colorados. 

N° ARETE SEXO 
CONVERSIÓN 

GENERAL 

1 C1 Hembra 5.61 

2 C2 Hembra 5.78 

3 C3 Hembra 5.73 

4 C4 Hembra 8.69 

5 C5 Hembra 6.78 

6 C6 Hembra 9.39 

7 C7 Hembra 9.62 

8 C8 Macho 8.85 

9 C9 Hembra 11.46 

10 C10 Macho 6.55 

11 C11 Hembra 7.13 

12 C93 Macho 6.48 

13 C94 Hembra 5.95 

14 C95 Macho 5.82 

15 C96 Macho 10.53 

16 C97 Hembra 7.90 

17 C98 Macho 5.96 

Media   7.5 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.5.1 Tabla análisis de la Prueba T de conversión alimenticia general de la categoría 

colorados. 

Tabla 7. Conversión alimenticia general de la categoría colorados. 

Variable n Media DE LI(95

) 

LS(95

) 

T p(Bilateral

) 

CONVERSIÓN 

GENERAL 

17 7.5 1.9 5.38 9.62 16.2

5 

<0,0001 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.5.2 Gráfico del análisis de la prueba T de conversión alimenticia general de la 

categoría colorado. 

La tabla establece el consumo de alimento general durante 10 semanas en las categorías 

hembras (11) y machos (6) colorados, en donde el límite superior es 9.62y el inferior 5.38.  

La mínima conversión alimenticia es evidenciada en el cobayo C1, mientras que la 

máxima en el cobayo  C9, como se muestra en la estadística del gráfico 3 y tabla 7. 

Gráfico 3. Conversión alimenticia general de la categoría de cuyes colorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.6 Conversión Alimenticia en las 2 categorías de colorados en la primera semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 1, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 4.77 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 4.37 en conversión, como evidencia el cuadro 6. 

Cuadro 6. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 1. 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 1.91 C8 9.16 

2 C2 1.88 C10 3.09 

3 C3 1.766 C93 5.57 

4 C4 3.746 C95 3.18 

5 C5 6.95 C96 6.11 

6 C6 4.48 C98 1.49 

7 C7 12.38     

8 C9 6.07     

9 C11 2.20     

10 C94 5.35     

11 C97 1.35     

Media 4.37  4.77 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.6.1 Tabla de análisis  de la prueba T, categorías sexo (colorados)  primera semana. 

Tabla 8.Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 1. 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

Clasifi

cación 

  

Variable    

Grupo(

1) 

Grupo

(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var

.Hom.

) 

 T      p     

Prue

ba   

SEXO     Conversi

ón  1 

Hembra Macho 11 6 4.37 4.77 

 

0.7282 -

0.25 

0.80

51 

Bilat

eral 
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10.6.2 Gráfico conversión alimenticia de las 2 categorías de colorados en la primera 

semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 1, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una buena 

conversión, mientras que las hembras poseen una baja conversión frente a los anteriores, 

esto se debe a factores tales como: el número de animales que se encuentran el poza de 

hembras, según la tabla 8 y gráfico 3. 

Gráfico 4. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.7 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Segunda Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 2, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 1 

(Hembras) con una media en conversión de 4.33 la más alta le preside la categoría 2 

(Machos) con una media de 3.71 en conversión, como evidencia el cuadro 7. 

Cuadro 7. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.7.1 Tabla de Análisis de la Prueba T, Cobayos Colorados Segunda Semana. 

Tabla 9.Conversión alimenticia  en cobayos colorados semana 2. 

Clasifi

cación 

  

Variab

le    

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 

 T     p     

Pru

eba   

SEXO     Conver

sión  2 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 

6 4.33 3.71 0.4777 0.

7

5 

0.4

629 

Bilat

eral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 2.60 C8 5.15 

2 C2 3.91 C10 4.21 

3 C3 3.83 C93 1.72 

4 C4 5.50 C95 3.04 

5 C5 6.43 C96 6.4 

6 C6 5.20 C98 1.73 

7 C7 4.75   

8 C9 5.20   

9 C11 2.96   

10 C94 5.64   

11 C97 1.61   

Media 4.33  3.71 
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10.7.2 Gráfico Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Segunda 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 2, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Hembras (Colorados), tienen un 

promedio de conversión adecuado, mientras que los machos poseen una baja conversión 

frente a los anteriores, esto se debe a la falta de apetito que los machos, según la tabla 9 

y gráfico 5. 

Gráfico 5.  Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.8 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la  Tercera Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 3, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 1 

(Hembras) con una media en conversión de 8.78 la más alta le preside la categoría 2 

(Machos) con una media de 4.6 en conversión, como evidencia el cuadro 8. 

Cuadro 8. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.8.1 Tabla de análisis de la prueba T, Cobayos Colorados en la Tercera Semana. 

Tabla 10.Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 3. 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión 3 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 8.48 4.6 0.0272 

0.

8

4 

0.4

131 

Bilat

eral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 2.25 C8 4.99 

2 C2 3.33 C10 2.94 

3 C3 3.2 C93 2.36 

4 C4 5.88 C95 2.47 

5 C5 5.55 C96 13.8 

6 C6 5.55 C98 1.010 

7 C7 5.04     

8 C9 5.28     

9 C11 1.64     

10 C94 5.43     

11 C97 5.1     

Media 8.48  4.6 
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10.8.2 Gráfico Conversión Alimenticia de las 2 categorías de colorados en la tercera 

semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 3, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Hembras (Colorados), tienen una 

buena conversión, mientras que los machos poseen una baja conversión frente a las 

anteriores, con el consumo de avena ha bajado su conversión, según la tabla 10 y gráfico 

6. 

Gráfico 6. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.9 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Cuarta Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 4, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 6.67 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 4.48 en conversión, como evidencia el cuadro 9. 

Cuadro 9. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.9.1 Tabla de Análisis de la Prueba T, Cobayos Colorados en la Cuarta Semana. 

Tabla 11.Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 4. 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión 4 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 4.48 6.67 0.0075 

-

0.

86 

0.4

223 

Bila

teral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 3.45 C8 4.99 

2 C2 3.79 C10 2.94 

3 C3 2.28 C93 2.36 

4 C4 4.38 C95 2.47 

5 C5 9.67 C96 13.8 

6 C6 5.27 C98 1.01 

7 C7 5.83   

8 C9 5.28   

9 C11 1.64   

10 C94 5.43   

11 C97 5.1   

Media 4.48  6.67 
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10.9.2 Gráfico Conversión Alimenticia de las 2 Categorías De Colorados en la Cuarta 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 4, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una buena 

conversión, mientras que las hembras poseen una baja conversión frente a los anteriores, 

esto se debe a factores tales como: el número de animales que se encuentran el poza de 

hembras además de la gran cantidad de residuos encontrados en esta poza, según la tabla 

11 y gráfico 7. 

Gráfico 7. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.10 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías Colorados en la Quinta Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 5, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 7.31 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 4.85 en conversión, como evidencia el cuadro 10. 

Cuadro 10. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 5 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.10.1 Tabla de análisis de la prueba T, Cobayos Colorados en la quinta semana. 

Tabla 12.Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 5. 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión 5 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 4.85 7.31 0.0002 

-

0.

78 

0.4

721 

Bila

teral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 2.73 C8 6.05 

2 C2 4.55 C10 4.33 

3 C3 3.91 C93 1.46 

4 C4 4.64 C95 3.79 

5 C5 4.94 C96 2.54 

6 C6 5.53 C98 5.64 

7 C7 5.07   

8 C9 5.50   

9 C11 7.52   

10 C94 1.59   

11 C97 7.30   

Media 4.85  7.31 
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10.10.2 Gráfico Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Quinta 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 5, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una buena 

conversión, mientras que las hembras poseen una baja conversión frente a los anteriores, 

esto se debe a factores tales como: el alimento ofrecido y el estrés de la vacunación, según 

la tabla 12 y gráfico 8. 

Gráfico 8. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.11 Análisis  de la prueba T, categorías sexo  en la Sexta Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 6, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 8.82 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 4.33 en conversión, como evidencia el cuadro 11. 

Cuadro 11. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.11.1 Tabla de análisis de la prueba T,  Cobayos Colorados en la Sexta Semana. 

Tabla 13. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 6 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión 6 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 4.33 8.82 0.5836 

-

1.

35 

0.1

962 

Bila

teral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 3.56 C8 10.24 

2 C2 4.01 C10 1.54 

3 C3 -13.28 C93 8.23 

4 C4 4.47 C95 2.5 

5 C5 8.11 C96 22 

6 C6 6.89 C98 8.29 

7 C7 5.66   

8 C9 6.17   

9 C11 7.98   

10 C94 4.91   

11 C97 9.06   

Media 4.33  8.82 
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10.11.2 Gráfico Conversión Alimenticia de las 2 Categorías De Colorados en la Sexta 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 6, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una buena 

conversión, mientras que las hembras poseen una baja conversión frente a los anteriores, 

esto se debe a factores tales como: el cambio de alimentación y una parasitosis externa de 

piojos según la tabla 13 y gráfico 9. 

Gráfico 9. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.12 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Séptima Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 7, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 7.52 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 6.85 en conversión, como evidencia el cuadro 12. 

Cuadro 12. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.12.1 Tabla de análisis de la prueba T de las 2 categorías en la séptima semana 

Tabla 14. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 7 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión  7 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 6.85 7.52 0.1376 

-

0.

18 

0.8

633 

Bila

teral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 3.92 C8 7.06 

2 C2 4.36 C10 5.06 

3 C3 -4.26 C93 3.97 

4 C4 5.64 C95 5.07 

5 C5 -1.63 C96 15.78 

6 C6 7.21 C98 8.13 

7 C7 6.64     

8 C9 8.86     

9 C11 9.85     

10 C94 2.51     

11 C97 12.22     

Medidas 6.85  7.52 
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10.12.2 Gráfico Conversión Alimenticia en las Categorías de Colorados en la Séptima 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 7, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una buena 

conversión, mientras que las hembras poseen una baja conversión frente a los anteriores, 

esto se debe a factores tales como: el no consumo total de sus raciones según la tabla 14 

y gráfico 10. 

Gráfico 10. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.13 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Octava Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 8, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 1 

(Hembras) con una media en conversión de 18.95 la más alta le preside la categoría 2 

(Machos) con una media de 18.35 en conversión, como evidencia el cuadro 13. 

Cuadro 13. Conversión Alimenticia en cobayos colorados semana 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.13.1 Tabla de análisis de la prueba T, Cobayos Colorados en la octava semana. 

Tabla 15.Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 8. 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T P 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión  8 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 

18.9

5 

18.3

5 
0.5843 

0.

1

2 

0.9

045 

Bilat

eral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

 

N° N° ARETE CATEGORÍA I N° ARETE CATEGORÍA II 

1 C1 16.72 C8 6.91 

2 C2 4.98 C10 17.58 

3 C3 11.07 C93 33.30 

4 C4 18.72 C95 17.19 

5 C5 30.05 C96 6.70 

6 C6 19.52 C98 28.40 

7 C7 23.44     

8 C9 2.97     

9 C11 31.07     

10 C94 6.45     

11 C97 23.43     

Media 18.95  18.35 
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10.13.2 Gráfico de análisis de la prueba T, conversión alimenticia de las 2 categorías de 

Colorados en la Octava Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 8, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Hembras (Colorados), tienen una 

buena conversión, mientras que los machos poseen una baja conversión frente a las 

anteriores, esto se debe a factores tales como: el cambio de alimentación, según la tabla 

15 y gráfico 11. 

Gráfico 11. Conversión alimenticia en cobayos colorados semana 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.14 Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados  en la Novena Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 1, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 25.52 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 24.13 en conversión, como evidencia el cuadro 14. 

Cuadro 14. Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Semana 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.14.1 Tabla de Análisis de la Prueba T, Cobayos Colorados Novena Semana. 

Tabla 16.Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Semana 9. 

Clasifi

cación 

Variab

le 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T p 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión  9 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 

24,1

3 

25,5

2 
0,0371 

-

0,

16 

0,8

747 

Bila

teral 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

N° 
N° 

ARETE 

CATEGORÍA 

I 

N° 

ARETE 

CATEGORÍA 

II 

1 C1 15.33 C8 2.97 

2 C2 15.58 C10 36.22 

3 C3 5.86 C93 34.29 

4 C4 29.57 C95 16.91 

5 C5 -25.21 C96 13.16 

6 C6 26.67 C98 23.51 

7 C7 18.53     

8 C9 2.97     

9 C11 35.27     

10 C94 32.40     

11 C97 8.42     

Media 24,13  25,52 
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10.14.2 Gráfico de Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Análisis de la Prueba 

en la Novena Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 9, según 

diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una 

conversión deficiente, mientras que las hembras poseen una conversión poco aceptable 

frente a los anteriores, esto se debe a factores tales como: estrés y alimentación, según la 

tabla 16 y gráfico 12. 

Gráfico 12. Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados semana 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.15  Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados Tabla en la Décima 

Semana. 

El presente cuadro determina que el conversión alimenticia durante la semana 10, marca 

una diferencia numérica entre las dos categorías de colorados, siendo categoría 2 

(Machos) con una media en conversión de 9.63 la más alta le preside la categoría 1 

(Hembras) con una media de 8.6 en conversión, como evidencia el cuadro 15. 

Cuadro 15. Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Semana 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

  

N° 

N° 

 

ARETE 

CATEGORÍ

A I 

N°  

ARET

E 

CATEGORÍA 

II 

1 C1 6.13 C8 8.02 

2 C2 2.35 C10 8.91 

3 C3 2.66 C93 11.17 

4 C4 8.7 C95 4.03 

5 C5 10.68 C96 19.01 

6 C6 6.80 C98 6.6 

7 C7 8.02     

8 C9 8.02     

9 C11 8.67     

10 C94 24.56     

11 C97 7.95     

Medias 8.6  9.63 
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10.15.1 Tabla de análisis de la Prueba T, Cobayos Colorados Décima Semana. 

Tabla 17. Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Semana 10 

Clasifi

cación 

Variabl

e 

Gru

po(1) 

Gru

po(2) 

n(

1) 

n(

2) 

medi

a(1) 

medi

a(2) 

p(Var.

Hom.) 
T p 

Pru

eba 

SEXO 
Conver

sión 10 

Hem

bra 

Mac

ho 

1

1 
6 8.6 9.63 0.8274 

-

0.

36 

0.7

25 

Bila

teral 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.15.2 Gráfico Conversión Alimenticia en las 2 Categorías de Colorados en la Décima 

Semana. 

El presente gráfico y tabla evidencian que la conversión alimenticia en la semana 10, 

según diferencias estadísticas determina que la categoría Machos (Colorados), tienen una 

mala conversión, mientras que las hembras se acercan a una buena conversión frente a 

los anteriores, esto se debe a factores tales como: alimentación a base de kikuyo, según 

la tabla 17 y gráfico 13. 

Gráfico 13. Conversión Alimenticia en Cobayos Colorados Semana 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.16 Ganancia de Peso General en las 5 Categorías. 

El presente cuadro determina la ganancia de peso general evaluado durante 10 semanas 

en las 5 categorías de cuyes de diversos colores (Blancos, Colorados, Bayos, Pintados y 

Negro) en la etapa de crecimiento en su fase final, en donde el valor de p (<0,0001) 

determina que si existe significancia evidenciado en la tabla 78. La Media en ganancia de 

peso en la categoría I (Blancos) 440 calificado con la letra A como el más eficiente, 

precedido de la categoría III (Bayos) 341.1, continuado por la categoría II (Colorados), 

categoría IV (Pintados) y categoría V (Negros), las mismas que presentan una media 

325.41, 317.82, 214.22 según  corresponda según la tabla 18 y gráfico 14.En cuanto los 

cuyes colorados se puede manifestar que en las semanas 3 acepto gran cantidad de 

alimento (mezcla forrajera) no obstante la ganancia de peso fue baja, en semanas 

posteriores como la 9 se identificó una pérdida de peso significativo, mientras que en sexo 

la mayor ganancia de peso la obtuvieron los cuyes macho (colorados). 

Cuadro 16. Ganancia de Peso General de 5 Categorías. 

N° BLANCOS COLORADOS BAYOS PINTADOS NEGROS 

1 424,00 513,00 307,00 299,00 238,00 

2 529,00 453,00 318,00 363,00 320,00 

3 468,00 430,00 288,00 232,00 212,00 

4 413,00 256,00 307,00 251,00 186,00 

5 286,00 26,00 317,00 282,00 270,00 

6 440,00 217,00 373,00 288,00 148,00 

7 528,00 214,00 383,00 209,00 182,00 

8 520,00 233,00 419,00 266,00 222,00 

9 408,00 180,00 327,00 430,00 150,00 

10 505,00 396,00 372,00 369,00  

11 391,00 374,00  507,00  

12 448,00 424,00    

14 476,00 420,00    

15 278,00 453,00    

16  179,00    

17  321,00    

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.16.1 Tabla de Análisis de Varianza de Ganancia de Peso General las 5 Categorías. 

Tabla 18.Ganancia de Peso General 5 Categorías 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V.    SC     gl    CM     F   Valor p 

Modelo       301216,84 4 75304,21 8,64 <0,0001 

TRATAMIENTOI 301216,84 4 75304,21 8,64 <0,0001 

Error        496662,21 57 8713,37              

Total        797879,05 61                       

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.16.2 Tabla Duncan de Ganancia de Peso General de  5 Categorías.  

Tabla 19. Test Duncan ganancia de peso general de 5 categorías. 

TRATAMIENTOI Medias n    

5 214,22 9 C   

4 317,82 11  B  

2 325,41 17  B  

3 341,1 10  B  

1 440 15   A 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.16.3 Gráfico de las Medias de Ganancia de Peso General de las 5 Categorías. 

Gráfico 14. Ganancia de Peso General de las 5 Categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.17 Consumo de Alimento General en las 5 Categorías. 

El presente cuadro determina el consumo de alimento general evaluado durante 10 

semanas en las 5 categorías de cuyes de diversos colores (Blancos, Colorados, Bayos, 

Pintados y Negro) en la etapa de crecimiento en su fase final, en donde el valor de p 

(<0,0001) determina que si existe significancia evidenciado en la tabla. La Media en 

consumo de alimento en la categoría III (Bayos) 2822,06 gramos calificado con la letra 

A es precedido de la categoría II (Colorados) 2373,24, continuado por la categoría I 

(Blancos), categoría IV (Pintados) y categoría V (Negros), las mismas que presentan una 

media 1579,85, 1351,38, 1330,32 gramos, según  corresponda según la tabla 20 y gráfico 

15. En cuanto los cuyes colorados se puede manifestar que durante la investigación 

obtuvieron un máximo de consumo de 2875.8 gramos y una mínima de 1736.40  en 10 

semanas. 
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Cuadro 17. Consumo de Alimento General de 5 Categorías. 

N° BLANCOS COLORADOS BAYOS PINTADOS NEGROS 

1 1493,70 2875,80 2713,40 1153,13 1545,20 

2 1700,70 2619,30 2772,00 1806,20 1442,60 

3 1488,30 2464,00 2494,60 757,70 1301,86 

4 1508,40 2223,50 2818,10 1154,30 1468,96 

5 1374,90 1736,40 2553,50 1531,40 1271,35 

6 1633,00 2037,10 2805,80 1331,30 1277,35 

7 1828,00 2059,30 2864,80 1946,50 1624,80 

8 1629,70 2061,60 3214,80 1070,90 1555,20 

9 1583,50 2062,90 2865,10 1683,40 485,60 

10 1759,90 2594,20 3118,50 941,90  

11 1513,80 2666,20  1488,50  

12 1444,20 2747,10    

14 1791,70 2500,80    

15 1284,10 2635,50    

16  1884,70    

17  2536,80    

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.17.1 Tabla de Análisis de Varianza de Consumo de Alimento General las 5 

Categorías. 

Tabla 20.Consumo de Alimento General 5 Categorías. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 20050840,3 4 5012710,07 57,55 <0,0001 

TRATAMIENTOI 20050840,3 4 5012710,07 57,55 <0,0001 

Error 4964837,06 57 87102,4   

Total 25015677,3 61    

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.47.2 Tabla Duncan de Consumo de Alimento General de  5 Categorías.  

Tabla 21. Test Duncan Consumo de Alimento General de 5 Categorías. 

TRATAMIENTOI Medias n    

5 1330,32 9 C   

4 1351,38 11 C   

1 1579,85 15 C   

2 2373,24 17  B  

3 2822,06 10   A 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.17.3 Gráfico de las Medias de Consumo de Alimento General de las 5 Categorías. 

Gráfico 15. Consumo de Alimento General de las 5 Categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.18 Conversión Alimenticia General en las 5 Categorías. 

El presente cuadro determina la conversión de alimento general evaluado durante 10 

semanas en las 5 categorías de cuyes de diversos colores (Blancos, Colorados, Bayos, 

Pintados y Negro) en la etapa de crecimiento en su fase final, en donde el valor de p 

(0.0756) determina que si existe significancia evidenciado en la tabla. La Media en 

conversión alimenticia en la categoría II (Colorados) 11.07 calificado con la letra A como 

el más eficiente, precedido de la categoría III (Bayos) 8.33, continuado por la categoría 

V (Negros), categoría IV (Pintados) y categoría I (Blancos), las mismas que presentan 

una media 6.4, 4.5, 3.66, según  corresponda según la tabla 22 y gráfico 16.En cuanto los 

cuyes colorados se puede manifestar que en las semanas 5 acepto gran cantidad de 

alimento (avena) y en estas semanas gano peso, mientras que en sexo la mayor conversión 

de peso la obtuvieron los cuyes macho (colorados). 

Cuadro 18. Conversión Alimenticia General de 5 Categorías. 

N° BLANCOS COLORADOS BAYOS PINTADOS NEGROS 

1 3.52 5.61 8.84 3.86 6.49 

2 3.21 5.78 8.72 4.98 4.51 

3 3.18 5.73 8.66 3.27 6.14 

4 3.65 8.69 9.18 4.60 7.90 

5 4.81 6.78 8.06 5.43 4.71 

6 3.71 9.39 7.52 4.62 8.63 

7 3.46 9.62 7.48 9.31 8.93 

8 3.13 8.85 7.67 4.03 7.01 

9 3.88 11.46 8.76 3.91 3.24 

10 3.48 6.55 8.38 2.55  

11 3.87 7.13  2.94  

12 3.22 6.48    

14 3.76 5.95    

15 4.62 5.82    

16  10.53    

17  7.90    

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.18.1 Tabla de Análisis de Varianza de Conversión Alimenticia General las 5 

Categorías. 

Tabla 22.Ganancia de Peso General 5 Categorías. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 538.77 4 134.69 2.24 0.0756 

TRATAMIENTOI 538.77 4 134.69 2.24 0.0756 

Error 3423.03 57 60.05   

Total 3961.8 61    

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.18.2 Tabla Duncan de Ganancia de Conversión Alimenticia de  5 Categorías.  

Tabla 23. Test Duncan Ganancia de Peso General de 5 Categorías. 

TRATAMIENTOI Medias n   

1 3.66 15 B  

4 4.5 11 B A 

5 6.4 9 B A 

3 8.33 10 B A 

2 11.07 17  A 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

10.18.3 Gráfico de las Medias de Conversión Alimenticia General de las 5 Categorías. 

Gráfico 16. Conversión Alimenticia General de las 5 Categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10. 19 Correlación Progenie 1, 2, 3. 

El presente cuadro determina la correlación de ganancia de peso entre la progenie 1 y 3 

con una media de 58.43 en hembras, 51.33 en machos y entre los dos sexos 54.88 como 

media de los dos sexos es 54.88 en la primera progenie y de la misma forma en hembras 

con 30.83 y machos 35.47, y entre los dos sexos 33.15 en donde se evidencia que la 

ganancia de peso en la tercera progenie es muy baja en referencia con la primera, también 

se puede comparar con la segunda categoría en donde se obtiene en hembras 26.41 y en 

machos 28.04 entre los dos 26.41 por lo tanto la ganancia de peso en tercera progenie es 

más alta según el cuadro 19.     

Cuadro 19.  Datos Progenie 1, 2, 3. 

  PROGENIE I PROGENIE II PROGENIE III 

OBS Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 

1 45,67 49,67 33,67 13,11 51,3 23,3 

2 43 58,67 31,22 20,11 45,3 39,6 

3 38,33 43,33 26,22 18,67 43 42,4 

4 50,33 52 23,89 34,56 25,6 45,3 

5 53,67 41 19,78 36,22 2,6 17,9 

6 112,67 63,33 28,78 45,56 21,7 44,3 

7 38,33   36,44   21,4   

8 47,67   23,56   18   

9 109,67   24,11   37,4   

10 45   0,11   42   

11         32,1   

MEDIAS 

CATEGORIA/ 

SEXO 

58,43 51,33 24,78 28,04 30,83 35,47 

MEDIAS POR 

progenie 

54,88 

 

26,41 

 

33,15 

 

 Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.19.1 Correlación Progenie 1 con la 3.  

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 1 y 3 se observa que 

el coeficiente de relación -0,08 determina una correlación negativa; R= nula,  no hay 

regresión lineal, esto quiere decir  que no existe mayor ganancia de peso en la progenie 3 

no puede existir una correlación y el valor de relación serán menor.  En cuanto a la gráfica 

de correlación de Pearson entre las dos progenies existe una muy débil relación lineal,  

como se observa en el gráfico 17 y tabla 25. 

Tabla 24.  Correlación De Pearson Progenie 1 Y 3 

 PROGENIE 

1 

PROGENIE 

3 

PROGENIE 

1 

1 0,77 

PROGENIE 

3 

-0,08 1 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

Gráfico 17. Correlación De Pearson Progenie 1 Y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.19.2 Correlación Progenie 2 con la 3 

De acuerdo al análisis de correlación establecido entre la progenie 2 y 3 se observa que 

el coeficiente de relación 0.11 determina una correlación negativa; R= muy débil,  no hay 

regresión lineal, esto quiere decir  que no existe mayor ganancia de peso en la progenie 3 

no puede existir una correlación y el valor de relación serán menor.  En cuanto a la gráfica 

de correlación de Pearson entre las dos progenies existe una moderada relación lineal,  

como se observa en el gráfico 18,  tabla 25. 

Tabla 25.  Correlación de Pearson Progenie 1 y 3. 

 PROGENIE 3 PROGENIE 

2 

PROGENIE 3 1 0,69 

PROGENIE 2 0,11 1 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

Gráfico 18.  Correlación de Pearson Progenie 1 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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10.20 Discusiones  

 En el proyecto se cumplió con el peso inicial y final óptimos para cuyes en etapa 

de crecimiento con una ganancia de peso general mínima de 26 g el cuy menos 

eficiente, y la máxima de 513,80g el cuy más eficiente.  Augustin (1984) Se logran 

incrementos diarios de peso  entre 9.32 y 10.45 g/animal/día. Paredes, 1972 

establece Con 80 g/animal/día de alfalfa se alcanzan pesos finales de 812,6 g con 

un incremento de peso total de 588,2 g y con suministros de 200 g/animal/ día los 

pesos finales alcanzados fueron 1 039 g, siendo sus incrementos totales 631 g 

(Augustin, 1984).   

 En el proyecto se cumplió con los parámetros el consumo de alimento de forraje 

fresco en 10 semanas con un promedio mínimo de 1736.40 g y un máximo de 

2875,80 g en cuyes colorados (hembras y machos) en la etapa de crecimiento. 

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).  

 En el proyecto se pudo evidenciar que en proceso de alimentación con alfalfa se 

pudo cumplir con los requerimientos necesarios de proteína, mientras que en las 

últimas semanas se notó carencia de proteína al proporcionar a los cuyes una 

alimentación de kikuyo. Además es prudente mencionar que la conversión 

alimenticia general en cuyes colorados tenemos un valor máximo de 11.46% y 

mínimo de5.61%. 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). 
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11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS)  

11.1 Impacto Técnico 

 
El mejoramiento genético tiene por objeto ir seleccionando poco a poco las características 

deseables y fijarlas en la población del criadero en forma segura y permanente. A la vez 

deben eliminarse, todas las características negativas (Cadena, 2005). El mejoramiento 

genético permite obtener una mejora en la productividad y adaptabilidad al medio a través 

de la modificación del genotipo del animal. También establece características acopladas 

a cumplir con parámetros productivos y reproductivos para determinado tiempo es decir  

permite conservar la genética de la especie durante varias generaciones.  

11.2 Impacto Social 

 
La cavícultura es una actividad desarrollada desde la antigüedad en zonas rurales en la 

Región Andina del Ecuador, que han encontrado en este tipo de producción una fuente de 

sustento familiar en dos aspectos: económico y nutricional, El limitado conocimiento de 

manejo técnico y en algunos casos 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 una actividad 

complementaria dentro del manejo integrado de sistemas de producción de pequeños 

productores. Esta producción es importante en la economía y estrategia del campesino 

permitiéndole el aprovechamiento óptimo de sus recursos, (Rico & Rivas, 2003).La 

demanda de carne de cuy en el mercado actual es muy apetecida por lo tanto está 

representa un ingreso económico en las familias campesinas de la Región Sierra del  

Ecuador, de este modo logran solventar casos de emergencia dentro del núcleo familiar, 

la crianza de cuyes genera ingresos extras a la economía de los pequeños productores. 

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 PROPUESTA DEL PROYECTO 

 
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

Recursos Cantidad Unidad V. Unitario 
Valor 

Total 

   $ $ 

Materiales y suministros 

Hojas de papel boom 

Botas  

Overol  

Guantes 

Mascarillas 

Aretes para identificar los 

cuyes. 

Termómetros  

 

500 

1 

1 

12 

6 

50 

3 

Paquete 

Par  

Unidad  

Pares  

Unidades 

Unidades  

Unidades 

0,02 

20,00 

20,00 

0,25 

0,25 

0,75 

11,35 

10 

20 

20 

3 

1,50 

37,50 

34,05 

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 

Cilindros de gas  

Malathion 

 

32 

12 

3 

6 

 

Saquillos 

Fundas 

Unidad 

Fundas 

 

1,75 

5,00 

3,50 

0,80 

 

56 

60 

10,50 

4,80 

Medicación para cuyes 

enfermos 

Antibióticos 

Vitaminas 

Desparasitante (Ivermectina ) 

                   Neguvón 

 

2 

2 

2 

4 

Frascos 

Frascos 

Frasco 

Fundas 

10,00 

8,00 

8,50 

1,50 

20 

16 

17 

6 

Otros Recursos 

Internet 

 

6 

 

Red 

 

30 

 

180 

Sub Total 517,85 

10% 51,78 

TOTAL 569,63 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Conclusiones 

 El consumo de alimento en cuyes colorados durante las 10 semanas; que inicio 

con una media de consumo de 111.5 gramos de 17 cuyes que ingresaron a la etapa 

de crecimiento, durante el tiempo de la investigación los animales se alimentaron 

de distintos pastos entre ellos mezcla forrajera, avena y kikuyo que fue una 

influencia en el consumo de los animales, se culminó con una media de 208.2 

gramos de consumo de alimento manteniendo el número de animales. 

 La ganancia de cuyes colorados en la etapa de crecimiento de una tercera progenie 

en la primera semana obtuvo una media de 30 gramos en 17 cuyes, fue variando 

considerablemente dependiendo de varios factores que ocurrían en el transcurso 

de las distintas semanas, la última ganancia de peso se evidencio con una media 

de 23 gramos en la misma cantidad de animales; en este parámetro resultaron 

eficientes las hembras coloradas, mientras que los machos no ganaron gran peso 

por sus frecuentes peleas entre los mismos, sin embargo cumplieron con el peso 

ideal para continuar con la siguiente etapa. 

 La tercera progenie de cuyes colorados comparada con las dos anteriores, puede 

establecer que estos tienen una ganancia de peso mejor que la segunda en 

comparación a la primera que tiene altos índices de ganancia de peso. 
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Recomendaciones 

 Para la selección de cuyes machos y hembras colorados en la etapa de crecimiento 

se debe tener en cuenta estos aspectos: Peso al nacer, número de crías en el parto 

para poder realizar el destete, edad en días para que ingrese a la etapa de 

crecimiento, y que estos sean adaptables a características como. Frío, humedad y 

cambios drásticos de temperatura.  Además evaluar sus características fenotípicas 

como tipo y color de pelaje, temperamento, número de dedos, etc. 

 Para productividad de carne se deben destinar los  cuyes colorados machos, ya 

que es adecuado mantener a las hembras para desarrollar un pie de cría óptimo 

heredando las características de conversión alimenticia conveniente. 

 Se debe mejorar el nivel nutricional de los cuyes, con el forraje ofrecido no se 

cumple en la totalidad de nutrientes necesarios para el desarrollo de los animales 

en cada una de sus etapas, es necesario añadir un suplemento alimenticio. Para 

evitar problemas de piojos, sarna se debe seguir con el adecuado manejo del 

calendario sanitario, también la limpieza y desinfección del galpón cada que sea 

necesario sin sobre pasar los 8 días. 
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Anexo 4.  Pesos Semanales de la Categoría Colorados 

N°  N° DE 

ARETE 

SEXO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 C98 MACHO 389 448 498 558 602 662 712 765 810 862 

2 C7 HEMBRA 397 458 492 532 570 604 644 687 714 759 

3 C3 HEMBRA 396 461 496 538 602 644 631 588 640 747 

4 C8 MACHO 388 418 440 460 488 516 546 574 604 624 

5 C93 MACHO 384 400 418 438 450 474 489 403 416 400 

6 C94 HEMBRA 372 396 418 438 460 482 500 520 546 566 

7 C95 MACHO 385 394 418 440 460 484 506 528 550 579 

8 C96 MACHO 380 392 414 436 458 478 490 510 582 0 

9 C97 HEMBRA 378 396 418 439 458 480 500 505 0 0 

10 C1 HEMBRA 385 421 450 491 531 564 660 698 737 757 

11 C2 HEMBRA 388 439 482 561 631 654 676 696 718 738 

12 C4 HEMBRA 385 405 473 527 567 672 694 745 767 789 

13 C5 HEMBRA 370 390 410 430 480 560 590 658 758 781 

14 C6 HEMBRA 385 420 460 510 560 600 662 700 740 783 

15 C9 HEMBRA 380 398 416 424 430 435 440 448 513 551 

16 C10 MACHO 383 465 549 552 590 612 630 645 672 680 

17 C11 HEMBRA 337 402 469 594 619 649 670 694 718 748 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

Anexo 5.  Ganancia de Pesos Semanales de la Categoría Colorados 

N°  N° DE 

ARETE 

SEXO GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 

1 C98 MACHO 59 50 60 44 60 50 53 45 52 40 

2 C7 HEMBRA 61 34 40 38 34 40 43 27 45 91 

3 C3 HEMBRA 65 35 42 64 42 -13 -43 52 107 79 

4 C8 MACHO 30 22 20 28 28 30 28 30 20 20 

5 C93 MACHO 16 18 20 12 24 15 -86 13 -16 10 

6 C94 HEMBRA 24 22 20 22 22 18 20 26 20 23 

7 C95 MACHO 9 24 22 20 24 22 22 22 29 20 

8 C96 MACHO 12 22 22 22 20 12 20 72 22 9 

9 C97 HEMBRA 18 22 21 19 22 20 5 22 22 9 

10 C1 HEMBRA 36 29 41 40 33 96 38 39 20 24 

11 C2 HEMBRA 51 43 79 70 23 22 20 22 20 24 

12 C4 HEMBRA 20 68 54 40 105 22 51 22 22 20 

13 C5 HEMBRA 20 20 20 50 80 30 68 100 23 9 

14 C6 HEMBRA 35 40 50 50 40 62 38 40 43 55 

15 C9 HEMBRA 18 18 8 6 5 5 8 65 38 8 

16 C10 MACHO 82 84 3 38 22 18 15 27 8 24 

17 C11 HEMBRA 65 67 125 25 30 21 24 24 30 32 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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Anexo 6.  Consumo de Alimento Semanal de la Categoría Colorados 

N°  N° DE 

ARETE 

SEXO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

1 C98 MACHO 112,7 130,2 135 152,1 164,3 178,1 207,9 752,7 797,4 245,4 

2 C7 HEMBRA 115,1 133,2 133,2 144,3 154,7 160,7 187,5 674,7 701,4 214,5 

3 C3 HEMBRA 114,8 134,1 134,4 146,1 164,3 172,7 183,6 575,7 627,4 210,9 

4 C8 MACHO 112,4 121,2 117,6 122,7 130,1 134,3 158,1 561,7 591,4 174 

5 C93 MACHO 111,2 115,8 111 116,1 118,7 121,7 141 390,7 403,4 106,8 

6 C94 HEMBRA 107,6 114,6 111 116,1 121,7 124,1 144,3 507,7 533,4 156,6 

7 C95 MACHO 111,5 114 111 116,7 121,7 124,7 146,1 515,7 537,4 160,5 

8 C96 MACHO 110 113,4 109,8 115,5 121,1 122,9 141,3 497,7 569,4 160,5 

9 C97 HEMBRA 109,4 114,6 111 116,4 121,1 123,5 144,3 492,7 569,4 160,5 

10 C1 HEMBRA 111,5 122,1 120,6 132 143 148,7 192,3 685,7 724,4 213,9 

11 C2 HEMBRA 112,4 127,5 130,2 153 173 175,7 197,1 683,7 705,4 208,2 

12 C4 HEMBRA 111,5 117,3 127,5 142,8 153,8 181,1 202,5 732,7 754,4 223,5 

13 C5 HEMBRA 107 112,8 108,6 113,7 127,7 147,5 171,3 645,7 745,4 221,1 

14 C6 HEMBRA 111,5 121,8 123,6 137,7 151,7 159,5 192,9 687,7 727,4 221,7 

15 C9 HEMBRA 110 115,2 110,4 111,9 112,7 110 126,3 435,7 500,4 152,1 

16 C10 MACHO 110,9 135,3 150,3 150,3 160,7 163,1 183,3 632,7 659,4 190,8 

17 C11 HEMBRA 97,1 116,4 126,3 162,9 169,4 174,2 195,3 681,7 705,4 211,2 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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Anexo 7.  Conversión Alimenticia Semanal de la Categoría Colorados 

N°  N° DE 

ARETE 

SEXO CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 CV8 CV9 CV10 

1 C1 HEMBRA 1.91 2.60 2.25 3.45 2.73 3.56 3.92 16.72 15.33 6.13 

2 C2 HEMBRA 1.88 3.91 3.33 3.79 4.55 4.01 4.36 4.98 15.58 2.35 

3 C3 HEMBRA 1.766 3.83 3.2 2.28 3.91 
-

13.28 
-4.26 11.07 5.86 2.66 

4 C4 HEMBRA 3.746 5.50 5.88 4.38 4.64 4.47 5.64 18.72 29.57 8.7 

5 C5 HEMBRA 6.95 6.43 5.55 9.67 4.94 8.11 -1.63 30.05 
-

25.21 
10.68 

6 C6 HEMBRA 4.48 5.20 5.55 5.27 5.53 6.89 7.21 19.52 26.67 6.80 

7 C7 HEMBRA 12.38 4.75 5.04 5.83 5.07 5.66 6.64 23.44 18.53 8.02 

8 C9 HEMBRA 6.07 5.20 5.28 5.28 5.50 6.17 8.86 2.97 2.97 8.02 

9 C11 HEMBRA 2.20 2.96 1.64 1.64 7.52 7.98 9.85 31.07 35.27 8.67 

10 C94 HEMBRA 5.35 5.64 5.43 5.43 1.59 4.91 2.51 6.45 32.40 24.56 

11 C97 HEMBRA 1.35 1.61 5.1 5.1 7.30 9.06 12.22 23.43 8.42 7.95 

12 C8 MACHO 9.16 5.15 4.99 4.99 6.05 10.24 7.06 6.91 2.97 8.02 

13 C10 MACHO 3.09 4.21 2.94 2.94 4.33 1.54 5.06 17.58 36.22 8.91 

14 C93 MACHO 5.57 1.72 2.36 2.36 1.46 8.23 3.97 33.30 34.29 11.17 

15 C95 MACHO 3.18 3.04 2.47 2.47 3.79 2.5 5.07 17.19 16.91 4.03 

16 C96 MACHO 6.11 6.4 13.8 13.8 2.54 22 15.78 6.70 13.16 19.01 

17 C98 MACHO 1.49 1.73 1.010 1.01 5.64 8.29 8.13 28.40 23.51 6.6 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 

Anexo 8.  Registro de Control Sanitario 

FECH

A 

Nº DE ANIMAL 

Y/O 

CARACTERISTI

CAS 

SEXO SÍNTOMA

S 

DIAGNÓSTI

CO 

PRESUNTIV

O 

TRATAMIEN

TO 

OBSERVACI

ON 

23-

05-

2017 

Colorados Hembr

as 

Macho

s 

Lesiones y 

prurito 

Sarna Ivermectina Tópica 

02-

06-

2017 

Colorados Hembr

as 

Macho

s 

Prevención 

de la 

enfermeda

d 

Linfadenitis CUY-CON-

VAC+L 

Subcutánea 

26-

06-

2017 

Colorados Hembr

as 

Macho

s 

Revacunaci

ón  

Linfadenitis CUY-CON-

VAC+L 

Subcutánea 

30-

06-

2017 

Colorados Hembr

a 

Macho

s 

Purito Ectoparásitos  Neguvón Baño 

Fuente: Directa 

Elaborado por: VILCASANA, Irma; 2017 
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Anexo 9. Malathion 

 

Anexo 10.  Ivermectina 
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Anexo 11. CUY-CON-VAC+L 

 

Anexo 12.  Pesos Semanales de la Categoría Colorados 
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Anexo 13.  Peso Semanal de Residuos de Alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.  Control de Temperatura en el Galpón 
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Anexo 15.  Forraje para secado en la estufa 

 

 

Anexo 16.  Desparasitación externa con Neguvón 
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Anexo 17. Desinfección de los Pasillos del Galpón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18.  Vacunación para la Prevención de Linfoadenitis 
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  Anexo 19.   Desparasitación con Ivermectina 
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