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Resumen 

Influencia de madera en piso de malla metálica y encajonamiento trilateral plastificado 

de jaula en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus) 

Del 21 de mayo al 27 de julio de 2021 en Chiclayo-Lambayeque se evaluó el efecto de 

cubierta trilateral con plástico blanco y uso de madera en piso de jaula de malla metálica de 

5/8” para cuyes en crecimiento implementando cuatro tratamientos: T0: Jaula de malla 

metálica sin protección trilateral de plástico y sin madera en el piso; T1: Jaula con malla 

metálica en 4 lados y piso cubierto en 25% del área con madera; T2: Jaula con malla metálica 

protegida en 3 lados con plástico blanco con piso de malla metálica sin madera; y T3: Jaula 

con malla metálica protegida en 3 lados con plástico blanco, con piso cubierto en 25% del área 

con madera. Las variables evaluadas fueron: Incremento de peso vivo, consumo de materia 

seca total, conversión alimenticia de la materia seca total y merito económico. Se utilizó un 

Diseño completamente al azar con igual número de repeticiones y prueba de comparación 

múltiple de Duncan. En todas las variables no se hallaron diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos (p>0.05) pero numéricamente se lograron resultados satisfactorios con T2 el 

cual también presentó el mejor merito económico siendo 9.62% más eficiente que T0. 

Palabras clave: cuyes, jaulas, malla, protector, madera 

 

 

Summary 

 

Influence of wood on metal mesh floor and plasticized trilateral cage encasing in growing 

guinea pigs (Cavia porcellus) 

From May 21 to July 27, 2021 in Chiclayo-Lambayeque, the effect of trilateral cover with 

white plastic and the use of wood on the floor of a 5/8 ”metal mesh cage was evaluated for 

growing guinea pigs, implementing four treatments: T0: Metal mesh cage without plastic 

trilateral protection and without wood on the floor; T1: Cage with metal mesh on 4 sides and 

floor covered in 25% of the area with wood; T2: Cage with metal mesh protected on 3 sides 

with white plastic with metal mesh floor without wood; and T3: Cage with metal mesh 

protected on 3 sides with white plastic, with a floor covered in 25% of the area with wood. 

The variables evaluated were: Live weight increase, total dry matter consumption, food 

conversion of total dry matter and economic merit. A completely randomized design with 

equal number of repetitions and Duncan's multiple comparison test was used. In all the 

variables, no significant statistical differences were found between treatments (p> 0.05), but 

numerically satisfactory results were achieved with T2, which also presented the best 

economic merit, being 9.62% more efficient than T0. 

Keywords: guinea pigs, cages, mesh, protector, wood 
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INTRODUCCIÓN 

En la crianza intensiva de cuyes la mayoría de productores viene criando en jaulas 

acondicionadas con malla metálica de 5/8” y 3/5” tanto en las paredes y en el piso de las 

mismas para fines de soporte y evacuación de las excretas, dejando a los animales expuestos al 

medio que los circunda al 100% tanto a nivel lateral, superior e inferior imposibilitando la 

sensación de protección y refugio en su espacio de vida que estaría afectando la respuesta de 

crecimiento debido a tener animales sometidos a stress con menor ganancia de peso por lo que 

es conveniente evaluar el uso de separadores plásticos en 3 paredes laterales de jaula y 

utilización de madera en un porcentaje del piso de la misma que ayudaría a mejorar la 

respuesta en el proceso de crecimiento. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de la madera en piso de malla metálica y encajonamiento trilateral 

plastificado de jaula en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus)? 

Hipótesis 

La madera en piso de malla metálica y encajonamiento trilateral plastificado de jaula si influye 

en el crecimiento de cuyes (Cavia porcellus). 

Justificación del estudio 

El presente trabajo se justifica porque busca medir la eficiencia de elementos adicionales en 

las jaulas de crianza para optimizar la respuesta productiva de cuyes. 

Objetivo general 

- Determinar la influencia de madera en piso de malla metálica y encajonamiento trilateral 

plastificado de jaula en crecimiento de cuyes (Cavia porcellus). 

Objetivos específicos 

- Determinar la mejor ganancia de peso de cuyes en crecimiento 

- Determinar el consumo de materia seca total durante el crecimiento de cuyes 
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- Determinar la mejor conversión conversión alimenticia de materia seca total de los 

tratamientos evaluados. 

 - Determinar el mejor merito económico de los tratamientos evaluados. 
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I. DISEÑO TEORICO 

1.1 Antecedentes Bibliográficos  

“Al evaluar el sistema de crianza de cuyes en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe 

en Región Lambayeque, 68.42% sólo utiliza jaulas con el objetivo de mejorar el manejo y 

disminuir algunos problemas sanitarios en los cuyes. Un 31,58 % utiliza el sistema 

combinado utilizando jaulas y pozas, siendo más apropiado para el confort de 

reproductoras en pozas. Ningún productor utiliza el sistema de crianza solo en pozas por 

el exceso de trabajo y problemas sanitarios que presenta” (ZAMBRANO, 2017). 

 “El 71.43% de las granjas de cuyes de la provincia de Chiclayo utiliza jaulas como 

sistemas de alojamiento y el 16.67% utiliza la combinación de jaulas y pozas como 

sistema mixto de explotación. Del 100% de empresas que solo utiliza el sistema de jaulas 

en su explotación, el 94.74% utiliza jaulas de un solo piso y el 5.26% utiliza baterías 

(HUAMANTA, 2014).  

“El logro del peso de comercialización para carne a una temprana edad (8 semanas) es 

atribuible a la calidad genética de los animales. Una alimentación balanceada y manejo 

adecuado le permite expresar su potencial genético, este corto periodo resulta beneficioso 

por reducir los problemas de peleas entre cuyes machos que merman la productividad, 

aumentan los costos y dañan la calidad de la carcasa” (RIVAS 1995). 

“En un estudio de alimentación mixta de cuyes Rengifo (2006) evaluó la presentación del 

concentrado y encontró que la conversión alimenticia utilizando alimento balanceado en 

harina fue 3.59 y con la presentación en pellet fue 3.47, con una ganancia diaria de 15.47 

g y 16.47 g respectivamente y Dulanto (1999) indicó que la línea Perú tenía una 

conversión alimenticia de 4.64 a las diez semanas de edad (VERGARA, 2008). 
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1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Sistema de alojamientos  

“Para criar los animales en el interior del galpón es necesario contar con posas o jaulas 

especiales, construidas de diversos materiales y de varios modelos. Respecto a las jaulas, 

aun cuando parezca fácil su construcción, difícilmente se encuentran las que reúnen las 

condiciones deseadas. Estas deben ser de materiales que no puedan ser roídos por los 

animales; dado que la madera tiene gran limitación esta   debe ser reemplazando por el 

fierro, cuyo inconveniente es ser muy caro. Sin embargo, eucalipto, por ser una madera 

dura, da buenos resultados en la construcción de jaulas y pozas levantadas, pues duran 

hasta veinte años sin haber sufrido desgaste alguno. El piso de la jaula o poza levantada 

debe ser de malla de alambre, cuyo diámetro es de una pulgada, para así permitir el 

pasaje del excremento al suelo. Cuando se trata de jaulas de varios pisos, el excremento 

va a una bandeja de metal colectora. Las pozas levantadas, así como las jaulas, deben ser 

portátiles para facilitar su limpieza. De este modo, se pueden agrupar los animales por 

clases: Padres, maternidades, levante o destetados, reposición, saca, etc., ya sea 

situándolos en el galpón o alejándolos en cuarentena (cuando se trata de animales recién 

adquiridos). En el caso de limpieza o desinfección, las jaulas pueden ser sacadas al 

exterior para su lavado y desinfección, inclusive pueden dejarse por unos días a pleno 

sol, el cual es un bactericida natural y eficiente” (ALIAGA, et al. 2009) 

“En Chachapoyas a una altitud de 2334 msnm durante 90 días de noviembre-febrero se 

evaluó el modelo de jaulas con madriguera en la crianza de cuyes en traspatio. Ésta 

medía 1.0 x 1.5 metros a la que se acondicionó una madriguera de 0.61x1m de ancho 

que fue colocada en el extremo. Las jaulas fueron colocadas en un tendal de traspatio sin 

protección de paredes. El diseño experimental tuvo un solo tratamiento con 2 

submuestras con 16 unidades experimentales. Se evaluó las temperaturas en madriguera 

en los horarios de 6.00 pm, 12:00 am y 6:00 am y se comparó con el medio ambiente y 

las variables productivas de ganancia de peso en la etapa de recría y gestación de las 

reproductoras, peso promedio al nacimiento al primer parto, peso promedio al destete, 

número de crías por hembra, lesiones en cuyes, mortalidad de reproductores y de crías 

hasta el destete. Las temperaturas existentes en la madriguera en promedio fueron 
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mayores en 4.69 ºC a las del medio ambiente cuya diferencia es altamente significativa 

(Prueba de Tuckey). La media de ganancia de peso en hembras fue 614.81 gr; la 

mortalidad fue de 0% y no se encontró lesiones. El tamaño de camada 3.77 crías/ 

hembra, peso promedio al nacimiento 164.73 gr., peso de crías al destete 391.73 gr por 

cría. Los índices productivos logrados en la investigación son similares a otras 

investigaciones de granjas comerciales y brinda temperaturas de confort que permite la 

crianza de cuyes en condiciones de traspatio” (TORRES, 2019) 

 

  1.2.2 Cuyes  

De acuerdo con Ordoñez (1997) los pesos por sexo al nacimiento para cuyes machos y 

hembras son 143.5 g y 132.0 g respectivamente y los pesos al destete para machos y 

hembras son de 281.0 y 257.0 g (SAETTONE, 2015). 

“Los requerimientos nutricionales de cuyes raza Perú en la etapa de crecimiento y 

acabado para Proteína cruda son: 20% y 17% respectivamente; Energía Digestible: 2.8 y 

2.7 Mcal/Kg respectivamente; Fibra cruda: 8 y 10% respectivamente; Calcio: 0.8% en 

ambas etapas; Fosforo: 0.4% en ambas etapas; Sodio: 0.2% en ambas etapas; Lisina: 

0.83 y 0.78% respectivamente; Metionina: 0.36 y 0.34% respectivamente y Met+Cis: 

0.74 y 0.7% respectivamente” (VERGARA, 2008). 

“Los parámetros productivos de la raza Perú según INIA (2005) son: Peso vivo al nacer 

175.5g; Peso vivo al destete: 326.3g; incremento: 151.8g; Peso a las 8 semanas en 

machos: 1041g; Conversión alimenticia promedio: 3.03” (REYNAGA, 2018). 

“Se evaluó la asociación de pasto rabo de zorro (Leptochloa uninervia) con maíz chala 

como fuente forrajera combinada con un concentrado en engorde de cuyes regionales de 

Lambayeque, concluyendo que la mejor relación entre ambos forrajes fue 25% de 

Leptochloa uninervia y 75% de maíz chala combinando con concentrado, logrando la 

conversión alimenticia de materia seca total de 6.01 durante todo el estudio, con un 

incremento de peso diario de 8.13 g/día” (ACUÑA, 2015) 
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“En la provincia de Lambayeque durante 11 semanas se implementaron cuatro 

tratamientos con cuyes destetados regionales con influencia de raza Perú, en etapa de 

engorde con el objetivo de evaluar la incorporación optima de polen de abejas en 

concentrado de cuyes en engorde, así como la mejor conversión alimenticia, merito 

económico. Los tratamientos se diferenciaron con diferentes niveles de polen en el 

concentrado siendo T0: sin polen; T1: 0.10%; T2: 0.40 % de polen y T3: 0.80 %. Todos 

fueron complementados con maíz chala como forraje. Se utilizo un diseño 

completamente al azar (DCA) con igual número de repeticiones por tratamiento. Los 

resultados no hallaron diferencias estadísticas entre tratamientos (p>0.05) pero los 

mejores resultados se lograron con 0.1% de polen de abejas en el concentrado (T1) tanto 

en ganancia de peso (645g), conversión alimenticia total de materia seca de 7.21 y 

mérito económico” (ESCURRA, 2017) 

“En la provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque entre setiembre y octubre 

de 2017, se realizó un trabajo experimental con nueve tratamientos con cuyes destetados 

de 15 días de edad hijos de raza Perú cruzados con cuyes mejorados de la zona con el 

objetivo de evaluar la mejor interacción entre nivel de plasma porcino deshidratado 

(PPD) en concentrado de crecimiento de cuyes (%) y tiempo de suministro (días) para 

determinar la mejor conversión alimenticia y merito económico. Los tratamientos fueron 

producto de la interacción 3 niveles de inclusión de PPD (0%, 1 % y 3%) en el 

concentrado de crecimiento de cuyes y 3 tiempos de suministro en días (15- 30; 15-60; 

15-85): T1: 0% durante 15-30 días; T2: 1% durante 15-30 días; T3: 3% durante 15-30 

días; T4: 0% durante 15-60 días; T5: 1% durante 15-60 días; T6: 3% durante 15-60 días; 

T7: 0% durante 15-85 días; T8: 1% durante 15-85 días y T9: 3% durante 15-85 días 

complementados con maíz chala. El método estadístico utilizado fue un diseño 

completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 3 x 3 con igual número de 

repeticiones por tratamiento (7 cuyes) evaluados durante 10 semanas. Los mejores 

resultados tanto a nivel de ganancia de peso diario (12.38 g), conversión alimenticia de 

materia seca total (5.84) se lograron con 3% de PPD en el concentrado suministrado 

desde los 15 hasta 85 días de edad, pero su mérito económico (ME) fue 16.89% más 

caro que el testigo debido al elevado costo del insumo. No se afectó el sabor, olor ni 

textura de la carne” (RAMIREZ, 2019). 
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II. METODOS Y MATERIALES 

2.1 Tipo y Diseño de Estudio  

Por la naturaleza del estudio se utilizó un diseño experimental. 

 

2.2 Lugar y duración  

La fase de campo del presente trabajo de investigación se realizó en el Pueblo Joven 

Enrique López Albújar, distrito y provincia de Chiclayo del 21 de mayo de 2021 al 27 de 

julio de 2021. 

 

2.3 Tratamientos evaluados 

Se evaluaron 4 tratamientos: 

T0: Jaulas para cuyes en crecimiento con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso 

de malla. 

T1: Jaulas para cuyes en crecimiento con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso 

cubierto en 25% del área con madera. 

T2: Jaulas para cuyes en crecimiento con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados 

protegiendo 3 laterales con plástico blanco y piso total con malla electrosoldada. 

 T3: Jaulas para cuyes en crecimiento con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados 

protegiendo 3 laterales con plástico blanco y piso cubierto en 25% del área con madera. 

A cada tratamiento se le asignó 8 cuyes destetados machos de 15 días de edad de línea 

sintética. 
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2.4 Materiales 

 - 32 cuyes machos destetados de 15 días de edad de línea sintética 

 - 32 aretes metálicos 

 - Alimento balanceado con insumos de la zona  

 - Maíz chala 

 - Tablas 

 - Plástico blanco 

 -  Registro de peso  

- Registro de alimento 

- Implementos de limpieza y desinfectantes, etc. 

 

2.5 Instalaciones y equipo 

a. Instalaciones 

- 4 jaulas para cuyes en recría de 1.35 m2. 

 

b. Equipo  

-1 Balanza electrónica  

- 1Termo higrómetro ambiental  

- 1Cámara fotográfica 

-  4 comederos lineales 

-  4 bebederos   

- Computadora personal. 

- Aplicador de aretes. 

 

2.6 Técnicas experimentales 

Para la ejecución del presente trabajo se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

- Adaptación del galpón para la implementación del estudio experimental 

- Acondicionamiento de las jaulas con sus comederos y bebederos dentro del galpón. 

 Colocación de paredes laterales de plástico y madera en el piso de malla. 

- Preparación de alimento concentrado para la alimentación de cuyes. 

- Selección de los cuyes para el estudio. 
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- Pesado, identificación y asignación de cuyes, al azar, a cada tratamiento. 

- Suministro diario de alimento a todos los tratamientos. 

- Suministro diario de forraje verde maíz chala a todos los tratamientos 

 - Pesado semanal de los animales de cada tratamiento. 

 

2.7 Variables evaluadas 

- Consumo de alimento 

- Ganancia de peso 

- Conversión alimenticia de materia seca de concentrado y MS total. 

- Merito económico de los tratamientos evaluados. 

  

2.8 Evaluación de la información  

Por tratarse de un estudio experimental en el que se consideró la evaluación de cinco 

tratamientos las hipótesis planteadas fueron las siguientes:  

Ho: µ0 = µ1 = µ2 = µ3  

Ha: al menos una media difiere del resto. 

 

2.8.1 Diseño estadístico  

Para contrastar la hipótesis a nivel de crecimiento de cuyes se utilizó un diseño 

completo al azar (DCA) con igual número de repeticiones por tratamiento:   

Yij=   µ + Ai + Eij 

Donde: 

 Yij: Variable respuesta. 

 µ: Media general de la respuesta. 

Ai: Efecto del i-ésimo tratamiento. 

Eij: Error experimental del j-ésimo cuy del i-ésimo tratamiento. 

Para realizar los análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de Duncan 

se utilizó el programa Infostat Versión 20e y hoja de cálculo Excel 2020. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Evaluación de animales 

3.1.1 Peso inicial de cuyes según tratamiento 

Para el presente estudio se utilizaron cuyes destetados machos de 15 días de edad y se 

asignaron al azar 8 animales a cada tratamiento tal como se aprecia en la tabla 1 y al 

aplicar el análisis de covarianza (Anexo 1.1) no se hallaron diferencias estadísticas entre 

tratamientos (p>0.05) indicando que ninguno fue favorecido con el peso inicial.  

Todos los pesos fueron superiores al peso al destete de la raza Perú pura de 326g 

reportados por REYNAGA (2018) a pesar que los cuyes utilizados en el estudio fueron 

de línea sintética donde el 70% de su composición genética es raza Perú, 12.5% raza Inti 

y 12.75% de raza Andina;  superando el peso promedio al destete de cuyes raza Perú 

utilizados en la región La Libertad para evaluar el efecto de sanitizador en el agua de 

bebida reportando  un peso promedio al destete de  269.88g (CARRASCO, 2019).  

Tabla 1. Peso inicial de cuyes según tratamiento (g) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 0.30 0.30 0.32 0.31 

2 0.34 0.34 0.35 0.36 

3 0.34 0.34 0.34 0.32 

4 0.39 0.30 0.29 0.33 

5 0.32 0.33 0.31 0.38 

6 0.28 0.37 0.39 0.33 

7 0.35 0.33 0.33 0.35 

8 0.37 0.37 0.35 0.31 

Promedio 0.34a 0.34a 0.34a 0.34a 
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3.1.2 Peso final de cuyes 

Semanalmente se pesaron a los cuyes en ayunas y el peso final tomado a las 8 semanas 

de edad se aprecia en la tabla 2 y al aplicar el ANAVA (anexo 1.2) no se hallaron 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) pero numéricamente 

los cuyes con mejor peso final lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados en 

jaula con malla electro soldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico 

blanco y sin madera en el piso (T2) con 0.953 kg siendo más eficiente  en 8.42% sobre 

el peso final de los cuyes del tratamiento testigo que se alojaron en jaula con malla 

electro soldada de 3/8” sin protector de plástico blanco en los laterales ni madera en el 

piso de la jaula (T0). El tratamiento con peso final menos eficiente correspondió a los 

cuyes alojados en jaula con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso cubierto en 

25% del área con madera (T1) presentando un peso final inferior en 2.82% al peso vivo 

final de cuyes de T0. 

Tabla 2. Peso final de cuyes según tratamiento (g) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 0.895 0.903 0.965 0.730 

2 0.954 0.885 0.990 1.064 

3 0.820 0.871 0.960 0.910 

4 1.058 0.890 0.946 0.943 

5 0.882 0.715 0.950 0.995 

6 0.771 1.015 0.985 0.845 

7 0.765 0.835 0.926 0.904 

8 0.887 0.715 0.905 0.873 

Promedio 0.879a 0.854a 0.953a 0.908a 

 

3.1.3 Incremento de peso vivo de cuyes según tratamiento 

Para calcular el incremento de peso vivo a la información de la tabla 4 se sustrajo la 

información de la tabla 1 cuyos resultados se aprecian en la tabla 3 y al aplicar el 

análisis de varianza (anexo 1.3) no se  encontraron diferencias estadísticas 

significativas (P>0.05) entre los tratamientos pero numéricamente los cuyes con 

mejor incremento de peso vivo lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados en 

jaula con malla electro soldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con 
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plástico blanco y sin madera en el piso (T2) con 0.618 kg siendo más eficiente  en 

13.6% sobre el incremento de peso vivo de los cuyes del tratamiento testigo que se 

alojaron en jaula con malla electro soldada de 3/8” sin protector de plástico blanco 

en los laterales ni madera en el piso de la jaula (T0). El tratamiento menos eficiente 

correspondió a los cuyes alojados en jaula con malla electrosoldada de 5/8” en 4 

lados y piso cubierto en 25% del área con madera (T1) presentando un incremento 

de peso inferior en 4.78% al incremento de peso vivo de T0. 

Las ganancias de peso diario del presente estudio fueron 8.63g; 8.23g; 9.81g y 

9.10g/día para T0, T1, T2 y T3 respectivamente, pero estuvieron por debajo de los 

12.38 g/días obtenidos por RAMÍREZ (2019) incluyendo plasma porcino 

deshidratado en el concentrado y suministrado a cuyes en recría y también se 

hallaron debajo de los 14g/día que es la ganancia diaria obtenida por la raza Perú 

pura para lograr 1 kg de peso vivo a los 70 días de edad en condiciones de confort 

(CHAUCA, 2004). Esta situación se debería a la condición de la línea sintética 

influenciada por el mayor tamaño de camada lo cual le permitió obtener menores 

ganancias diarias de peso vivo con respecto a cuyes de raza Perú. 

Tabla 3. Incremento de peso vivo de cuyes según tratamiento (kg) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 0.592 0.601 0.642 0.419 

2 0.610 0.550 0.640 0.709 

3 0.478 0.531 0.619 0.591 

4 0.673 0.589 0.652 0.618 

5 0.565 0.390 0.644 0.612 

6 0.494 0.643 0.592 0.515 

7 0.417 0.501 0.600 0.558 

8 0.522 0.343 0.557 0.562 

Promedio 0.544a 0.518a 0.618a 0.573a 

 

 

3.2 Alimentación de cuyes 

La alimentación diaria de cuyes se realizó en función de los pesos semanales (anexo 2) 

considerando un consumo de materia seca de 30% del peso vivo promedio de cada 

tratamiento considerando 60% para el forraje y 40% para el concentrado. El forraje 
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utilizado fue maíz chala con un contenido de 22% de materia seca (TCO) y un 

concentrado con 87% de materia seca (TCO). 

 

3.2.1 Consumo de forraje verde 

El forraje verde consumido por cuy se aplicó considerando el 30% de peso vivo del cuy 

más pesado de cada tratamiento durante las 9 semanas de evaluación como se aprecia en 

la tabla 4. Este consumo total al dividirse entre los 63 días de evaluación nos dio un 

consumo promedio de forraje verde diario de cada tratamiento: 227.33g (T0); .225g 

(T1); 215.33g (T2) y 221.67g (T3) 

Tabla 4. Consumo de forraje verde por cuy según tratamiento (kg) 

T0 T1 T2 T3 

14.32 14.18 13.57 13.97 

 

Con la información de la tabla 4 se calculó el consumo total de materia seca de forraje 

por cuy de cada tratamiento durante el estudio considerando un aporte de 22% de 

materia seca de maíz chala utilizada. Los resultados se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Consumo de materia seca de forraje por cuy según tratamiento (kg) 

T0 T1 T2 T3 

3.15 3.12 2.98 3.07 

 

 

3.2.2 Consumo de concentrado 

El concentrado utilizado en el presente estudio fue diseñado para cuyes en crecimiento 

con insumos de la zona y con una composición química de acuerdo con los 

requerimientos nutricionales de esta etapa recomendados por VERGARA (2008): 

Materia seca: 87%; Proteína cruda: 18%; Energía digestible: 2.8 Mcal/kg; Fibra cruda: 

8%; Ca: 1.0; P: 0.65%; Lisina: 0.83%; Metionina: 0.36% y Met+Cis: 0.74%. El 

consumo de concentrado durante el estudio de cada tratamiento se aprecia en la tabla 6 

observando que el consumo para todos los tratamientos fue de 37.77 g/animal/día 

superando en 7.7g a la dosis de 30 g establecido para la etapa de crecimiento, pero todos 

los consumos de concentrado estuvieron por encima de los 20g recomendados por 

APEREA (2008). 
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Tabla 6. Consumo de concentrado por cuy por tratamiento (Kg) 

T0 T1 T2 T3 

2.38 2.38 2.38 2.38 

 

Con la información de la tabla 6 se calculó el consumo de materia seca de concentrado 

por cuy por tratamiento como se aprecia en la tabla 7 considerando 87% de materia seca.  

Tabla 7. Consumo de materia seca de concentrado por cuy por tratamiento (Kg) 

T0 T1 T2 T3 

2.07 2.07 2.07 2.07 

 

3.2.3 Consumo de materia seca total de alimento por cuy por tratamiento (Kg) 

El consumo de materia seca total por cuy por tratamiento se calculó sumando el 

consumo de materia seca de forraje (tabla 5) y consumo de materia seca de concentrado 

(tabla 7) cuyos resultados se aprecian en la tabla 8 y si lo relacionamos con el peso vivo 

final el porcentaje de consumo de materia seca por tratamiento fue de 5.34% (T0); 

6.17% (T1); 5.30% (T2) y 5.66% (T3) donde apreciamos que todos los consumos de 

materia seca se hallaron dentro del intervalo de 5 a 8% del Peso vivo recomendados por 

CHAUCA (2004). 

Tabla 8. Consumo total de materia seca total por cuy por tratamiento (Kg) 

 

 

 

3.2.4 Conversión alimenticia de materia seca por tratamiento 

3.2.4.1 Conversión alimenticia de materia seca de forraje 

La conversión alimenticia (C.A) de materia seca del forraje se calculó relacionando el 

consumo total de materia seca de forraje por cuy por tratamiento (tabla 5) y el 

incremento de peso de cada uno cuyos resultados presentados en la tabla 3. Los 

T0 T1 T2 T3 

5.22 5.19 5.05 5.14 
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resultados se aprecian en la tabla 9 y al aplicar el análisis de varianza (anexo 1.4) no se 

hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) pero 

numéricamente el tratamiento con mejor conversión alimenticia de materia seca de 

forraje lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados en jaula con malla electro 

soldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico blanco y sin madera en 

el piso (T2) siendo más eficiente  en 18.16% a la conversión alimenticia  de  materia 

seca de forraje de los cuyes del tratamiento testigo (T0) que se alojaron en jaula con 

malla electro soldada de 3/8” sin protector de plástico blanco en los laterales ni madera 

en el piso de la jaula. El tratamiento menos eficiente correspondió a los cuyes alojados 

en jaula con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso cubierto en 25% del área 

con madera (T1) superando en 11.92% la conversión alimenticia de materia seca de 

forraje de T0. 

Tabla 9. Conversión alimenticia de materia seca de forraje por cuy por tratamiento (%) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 5.32 5.19 4.65 7.33 

2 5.17 5.67 4.66 4.33 

3 6.59 5.87 4.82 5.20 

4 4.68 5.29 4.58 4.97 

5 5.58 10.75 4.63 5.02 

6 6.38 4.85 5.04 5.97 

7 7.56 6.22 4.97 5.51 

8 6.04 9.09 5.36 5.47 

Promedio 5.91a 6.62a 4.84a 5.47a 

 

 

3.2.4.2 Conversión alimenticia de materia seca de concentrado 

La conversión alimenticia (C.A) de materia seca del concentrado se calculó 

relacionando el consumo total de materia seca de concentrado por cuy por tratamiento 

(tabla 10) y el incremento de peso de cada uno cuyos resultados se aprecian en la tabla 

3. Los resultados se presentan en la tabla 10 y al aplicar el análisis de varianza (anexo 

1.5) no se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) 

pero numéricamente los mejores resultados lo presentaron los cuyes que estuvieron 
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alojados en jaula con malla electro soldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales 

con plástico blanco y sin madera en el piso (T2) siendo más eficiente  en 13.59% a la 

conversión alimenticia  de  materia seca de concentrado de los cuyes del tratamiento 

testigo (T0) que se alojaron en jaula con malla electro soldada de 3/8” sin protector de 

plástico blanco en los laterales ni madera en el piso de la jaula. El tratamiento menos 

eficiente correspondió a los cuyes alojados en jaula con malla electrosoldada de 5/8” 

en 4 lados y piso cubierto en 25% del área con madera (T1) superando en 13.59% a la 

conversión alimenticia de materia seca de concentrado de T0. 

Tabla 10. Conversión alimenticia de materia seca de concentrado por cuy por 

tratamiento (%) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 3.50 3.45 3.23 4.94 

2 3.39 3.76 3.24 2.92 

3 4.33 3.90 3.35 3.50 

4 3.08 3.52 3.18 3.35 

5 3.66 7.14 3.22 3.38 

6 4.19 3.22 3.50 4.02 

7 4.97 4.13 3.45 3.71 

8 3.97 6.04 3.72 3.68 

Promedio 3.89a 4.39a 3.36a 3.69a 

 

 

3.2.4.3 Conversión alimenticia de materia seca total  

La conversión alimenticia de materia seca total (CAMST) se calculó  dividendo la 

información del consumo de materia seca total (MS de forraje + MS de concentrado) 

de la tabla 10 entre el incremento de peso total de cada tratamiento (tabla 3) obteniendo 

los resultados que se aprecian en la tabla 11 y al aplicar el análisis de varianza (anexo 

1.6) no se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p>0.05) 

pero numéricamente la mejor conversión alimenticia de materia seca total lo 

presentaron los cuyes que estuvieron alojados en jaula con malla electro soldada de 

5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico blanco y sin madera en el piso (T2) 

con una CA de 8.20  que estuvo por encima de la CAMST de 5.84 obtenidos utilizando 
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3% de Plasma Porcino Deshidratado en el concentrado de cuyes en crecimiento 

(RAMIREZ, 2019)  y también fue superior a la CAMST de 7.21 obtenido utilizando 

0.1% de polen de abejas en el concentrado de cuyes en crecimiento (ESCURRA, 2017) 

pero fue más eficiente  en 16.35% a la conversión alimenticia  de  materia seca total de 

los cuyes del tratamiento testigo (T0) que se alojaron en jaula con malla electro soldada 

de 3/8” sin protector de plástico blanco en los laterales ni madera en el piso de la jaula. 

El tratamiento menos eficiente correspondió a los cuyes alojados en jaula con malla 

electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso cubierto en 25% del área con madera (T1) 

superando en 12.38% a la conversión alimenticia de materia seca total de T0. 

Tabla 11. Conversión alimenticia de materia seca total por cuy por tratamiento (%) 

Cuy T0 T1 T2 T3 

1 8.82 8.63 7.87 12.27 

2 8.56 9.43 7.90 7.25 

3 10.92 9.77 8.17 8.70 

4 7.76 8.81 7.75 8.32 

5 9.24 17.89 7.85 8.40 

6 10.57 8.07 8.54 9.99 

7 12.52 10.36 8.43 9.22 

8 10.00 15.13 9.08 9.15 

Promedio 9.80a 11.01a 8.20a 9.16a 

 

 

3.2.8 Mérito económico  

Para calcular el mérito económico de los tratamientos evaluados se procedió a 

multiplicar el consumo de forraje fresco por su precio de adquisición que fue S/ 0.25 por 

kg y el consumo de concentrado por el precio de adquisición que fue S/ 1.50 por kg  

El mejor merito económico lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados en jaula con 

malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico blanco y sin 

madera en el piso (T2) siendo más eficiente en 9.28% al mérito económico del 

tratamiento testigo (T0) que se alojaron en jaula con malla electrosoldada de 3/8” sin 

protector de plástico blanco en los laterales ni madera en el piso de la jaula. El mérito 
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económico menos eficiente lo presentaron los cuyes alojados en jaula con malla 

electrosoldada de 5/8” en 4 lados y piso cubierto en 25% del área con madera (T1) 

superando en 12.33% al mérito económico de T0. 

Tabla 12. Merito económico por tratamiento (S/) 

  Tratamientos 

Concepto T0 T1 T2 T3 

Costo total alimentación/cuy/Tratam. 12.94 13.52 13.34 13.24 

Incremento peso/tratamiento 0.54 0.51 0.62 0.57 

Mérito económico (S/.) 23.79 26.73 21.58 23.10 

Eficiencia respecto a T0 (%) 100 112.33 90.72 97.10 
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CONCLUSIONES  

La madera en piso de malla metálica y encajonamiento trilateral plastificado de jaula no 

presentó diferencias estadísticas significativas (p>0.05) en el crecimiento de cuyes (Cavia 

porcellus) de los tratamientos evaluados 

La ganancia de peso no presentó diferencias estadísticas significativas (p>0.05) bajo las 

condiciones del estudio, pero numéricamente se logró una ganancia de peso superior al testigo 

en 13.6% utilizando cuyes que estuvieron alojados en jaula con malla electrosoldada de 5/8” 

en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico blanco y sin madera en el piso. 

 La conversión alimenticia de materia seca total no presentó diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05) bajo las condiciones del estudio, pero numéricamente la mejor 

conversión alimenticia de materia seca total lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados 

en jaula con malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico 

blanco y sin madera en el piso (T2) con una CA de 8.29  

El mejor merito económico lo presentaron los cuyes que estuvieron alojados en jaula con 

malla electrosoldada de 5/8” en 4 lados protegida en 3 laterales con plástico blanco y sin 

madera en el piso (T2) siendo más eficiente en 9.28% al mérito económico del tratamiento 

testigo (T0) 
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RECOMENDACIONES 

 

Evaluar la influencia de protectores trilaterales de plástico y piso de madera sobre la malla de 

jaulas de cuyes reproductoras. 
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ANEXOS 

 
1. Análisis de la varianza 

 

1.1 Análisis de co-varianza de Peso inicial 
 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV  

Peso final 32 0.29  0.19 9.95 

 

   F.V.       SC  gl  CM   F  p-valor   Coef 

Modelo       0.09  4 0.02 2.76  0.0479         

Tratamiento  0.05  3 0.02 2.26  0.1038         

Peso inicial 0.03  1 0.03 4.26  0.0487   1.18 

Error        0.21 27 0.01                      

Total        0.30 31                           

  

 

1.2 Análisis de varianza de Peso final 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

Peso final 32 0.17  0.08 9.68 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F  p-valor    

Modelo      0.04  3 0.01 1.94  0.1463    

tratamiento 0.04  3 0.01 1.94  0.1463    

Error       0.21 28 0.01                 

Total       0.26 31                      

 

 

1.3 Análisis de varianza de incremento de peso vivo 
Variable N   R²  R² Aj  CV   

Inc. PV  32 0.20  0.11 14.26 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F  p-valor    

Modelo      0.04  3 0.01 2.27  0.1020    

tratamiento 0.04  3 0.01 2.27  0.1020    

Error       0.18 28 0.01                 

Total       0.22 31                      

 

 

 

1.4 Análisis de varianza de Conversión alimenticia de materia seca de forraje  
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CAMSFV  32 0.24  0.15 21.88 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F  p-valor    

Modelo      13.43  3 4.48 2.87  0.0543    

tratamiento 13.43  3 4.48 2.87  0.0543    

Error       43.72 28 1.56                 

Total       57.15 31                      
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1.5 Análisis de varianza de Conversión Alimenticia de materia seca de Concentrado 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CAMS Cdo 32 0.19  0.10 21.67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F  p-valor    

Modelo       4.51  3 1.50 2.18  0.1124    

tratamiento  4.51  3 1.50 2.18  0.1124    

Error       19.31 28 0.69                 

Total       23.83 31                      

 

 

1.6 Conversión alimenticia de la Materia Seca Total 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

CAMS Total 32 0.22  0.13 21.80 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM   F  p-valor    

Modelo       33.43  3 11.14 2.58  0.0738    

tratamiento  33.43  3 11.14 2.58  0.0738    

Error       121.15 28  4.33                 

Total       154.58 31                       
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2. Pesos semanales de cuyes en estudio (g) 

 

Tratamiento 
CUY 

PESO 
INICIAL 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Semana 
9 

  1 0.30 0.40 0.45 0.50 0.58 0.64 0.70 0.79 0.84 0.90 

T0 2 0.34 0.44 0.48 0.54 0.62 0.67 0.74 0.83 0.88 0.95 

  3 0.34 0.40 0.42 0.46 0.53 0.58 0.64 0.71 0.76 0.82 

  4 0.39 0.50 0.54 0.61 0.67 0.74 0.82 0.92 0.96 1.06 

  5 0.32 0.41 0.44 0.48 0.54 0.61 0.67 0.77 0.82 0.88 

  6 0.28 0.35 0.38 0.42 0.47 0.53 0.59 0.67 0.73 0.77 

  7 0.35 0.43 0.45 0.50 0.53 0.59 0.64 0.70 0.74 0.77 

  8 0.37 0.44 0.49 0.53 0.60 0.67 0.75 0.83 0.89 0.89 

 1 0.30 0.37 0.42 0.49 0.56 0.64 0.70 0.80 0.86 0.90 

 2 0.34 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.78 0.83 0.89 

 3 0.34 0.41 0.47 0.53 0.58 0.65 0.72 0.80 0.76 0.87 

T1 4 0.30 0.39 0.43 0.52 0.58 0.65 0.71 0.81 0.83 0.89 

 5 0.33 0.39 0.41 0.46 0.49 0.53 0.57 0.62 0.60 0.62 

 6 0.37 0.49 0.53 0.60 0.66 0.74 0.81 0.92 0.98 1.02 

 7 0.33 0.44 0.48 0.55 0.60 0.66 0.73 0.79 0.82 0.84 

 8 0.37 0.47 0.52 0.58 0.63 0.69 0.70 0.79 0.57 0.72 

  1 0.32 0.41 0.45 0.53 0.59 0.68 0.76 0.87 0.93 0.97 

  2 0.35 0.45 0.48 0.55 0.63 0.71 0.80 0.92 0.92 0.99 

  3 0.34 0.44 0.48 0.57 0.63 0.71 0.77 0.88 0.89 0.96 

T2 4 0.29 0.36 0.41 0.47 0.53 0.60 0.71 0.83 0.89 0.95 

  5 0.31 0.40 0.45 0.52 0.58 0.64 0.71 0.84 0.85 0.95 

  6 0.39 0.47 0.51 0.54 0.64 0.71 0.79 0.89 0.92 0.99 

  7 0.33 0.43 0.48 0.53 0.59 0.65 0.71 0.79 0.84 0.93 

  8 0.35 0.43 0.47 0.53 0.60 0.66 0.72 0.82 0.84 0.91 

  1 0.31 0.39 0.42 0.48 0.52 0.57 0.59 0.67 0.72 0.73 

  2 0.36 0.46 0.52 0.60 0.68 0.77 0.83 0.94 1.01 1.06 

  3 0.32 0.42 0.45 0.53 0.59 0.67 0.72 0.82 0.87 0.91 

T3 4 0.33 0.45 0.51 0.57 0.62 0.71 0.75 0.89 0.87 0.94 

  5 0.38 0.48 0.53 0.60 0.66 0.74 0.79 0.89 0.96 1.00 

  6 0.33 0.41 0.44 0.49 0.53 0.60 0.66 0.75 0.76 0.85 

  7 0.35 0.44 0.47 0.53 0.59 0.66 0.71 0.81 0.85 0.90 

  8 0.31 0.38 0.53 0.51 0.57 0.63 0.66 0.76 0.81 0.87 

 

 

 


