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RESUMEN 

 

Objetivo: La finalidad consistió en definir el impacto comparativo de la suplementación 

mediante H. de yuca (Manihot esculenta) y H. de (Pueraria phaseoloides) en el 

incremento del peso en cobayos, desarrollada con ayuda del establecimiento (UNHEVAL) 

en el año 2023. Metodología: Estuvo implementada por un diseño experimental, 

manipulando la variable independiente mediante distintos porcentajes (10% y 20%) H. de 

yuca y kudzu. El estudio incluyó 50 cobayos machos de Tipo 1. Se empleó la observación, 

utilizando la guía de observación como instrumento para registrar los datos de aumento de 

pesaje en los cuyes machos. La investigación se realizó dura nte el lapso entre enero y 

marzo del presente año. Resultados: Los grupos experimentales se distribuyeron al azar 

en cinco grupos: G1 (10% de H. de yuca), G2 (20% de H. yuca), G3 (10% H. kudzu), G4 

(20% H. kudzu) y G5 (GC) alimento normal. El análisis inferencial se realizó mediante 

distinción de la variabilidad. Los resultados comprenden o señalan que el peso medio total 

al concluir el experimento en los 63 días fue: grupo 1 = 965.3 g; grupo 2 = 961.8 g; grupo 

3 = 1027.7 g; G4 = 969.8 g y G5 = 892.5 g, Los resultados indican que el peso total 

promedio al finalizar el experimento fue, respectivamente. La evaluación de la 

variabilidad (ANOVA) exhibió discrepancias estadísticamente significativas entre dichos 

conjuntos de investigación (p ≤ 0.005). Conclusiones: Se concluye con el experimento 

que la población del G3, tuvo mayor aumento de peso al 10% de H. en cobayos de la 

variedad peruana, demuestra un aumento de peso superior en contraste con los demás 

conjuntos de investigación. 

 

 
Palabras claves: Manihot esculenta, Pueraria phaseoloides, ganancia de peso, 

cuyes tipo 1. 
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ABSTRACT 

Objective: The purpose was to define the comparative impact of supplementation with 

cassava H. (Manihot esculenta) and H. de cassava (Pueraria phaseoloides) on the increase 

in weight in guinea pigs, developed with the help of the establishment (UNHEVAL) in the year 

2023. Methodology: It was implemented by an experimental design, manipulating the 

independent variable through different percentages (10% and 20%) H. of cassava and kudzu. 

The study included 50 Type 1 male guinea pigs. Observation was employed, recording the 

weight increase data in the male guinea pigs using the observation guide as an instrument. 

The study was conducted from January through March of March of this year. Results: The 

experimental groups were randomly distributed into five groups: G1 (10% H. yuca), G2 (20% 

H. yuca), G3 (10% H. kudzu), G4 (20% H. kudzu) and G5 (GC) normal food. The inferential 

analysis was carried out by distinguishing variability. The results understand or indicate that 

after 63 days of the experiment, the average total weight for each group was: G1 = 965.3 g; 

G2 = 961.8 g; G3 = 1027.7 g; G4 = 969.8 g and G5 = 892.5 g. The findings 

show that the average total weight at the conclusion of the trial was, respectively. The 

evaluation of variability (ANOVA) exhibited statistically significant discrepancies between 

these research sets (p ≤ 0.005). Conclusions: It is concluded with the experiment that the G3 

population showed a higher weight gain at 10% of H. de kudzu (Pueraria phaseoloides) when 

feeding Peruvian-variety guinea pigs, which set them apart from the other research groups. 

 

 
Keywords: Manihot esculenta, Pueraria phaseoloides, weight gain, guinea pigs 

type 1. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio tuvo el propósito fundamental de la investigación fue explorar Las disparidades 

al utilizar suplementos H. yuca y H. de kudzu (pueraria phaseoloides). Científicamente 

identificado como Cavia porcellus, este mamífero herbívoro de un solo estómago se origina 

en naciones sudamericanas. La arraigada presencia autóctona destaca su papel vital en la 

seguridad, particularmente en las comunidades peruanas. 

 
Esta investigación se basó en el campo Del cuy, un herbívoro de estómago único, exhibe dos 

formas, presente en el intestino delgado. En la crianza convencional, la alimentación del 

cobayo se basa principalmente en un 80% de pasto verde y algunas malezas. Sin embargo, la 

alimentación tiene un déficit (Castro, 2002). 

 
Con el fin de alcanzar la H. de yuca en la inducción a la dieta de los cobayos es esencial tener 

en cuenta que, aparte de las raíces, la parte aérea o follaje alberga un potencial nutritivo 

significativo en términos de proteínas y pigmentos naturales. Aunque la harina derivada del 

follaje presenta restricciones debido a su elevado contenido de fibra, su riqueza en proteínas 

y xantofilas la posiciona como un recurso valioso al incorporarse de manera adecuada en la 

composición dietética" (Valverde, 2011). 

 
El autor menciona que “El kudzú se distingue por su considerable valor nutritivo, abarcando 

aspectos como proteínas, digestibilidad y contenido mineral. Su aceptación es notoriamente 

elevada, especialmente durante las estaciones secas. Además, desempeña un papel 

significativo en la mejora del terreno y brinda una oxigenación a la tierra. (Peters, Franco, 

Schmidt, & Hincapié, 2003) 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cobayo, conocidos comúnmente como cuyes, ha suscitado un interés notable en el 

contexto peruano. Este interés no solo se limita a su reconocida contribución como fuente 

valiosa de nutrientes en las comunidades rurales, sino que también se extiende a su papel como 

generador de ingresos económicos. Históricamente, los cuyes autóctonos se nutrían 

principalmente de forraje; sin embargo, con los avances en mejoramiento genético y 

conocimientos nutricionales, los nuevos genotipos requieren un nivel más elevado de atención 

nutricional para optimizar tanto el crecimiento como la reproducción. En este sentido, se 

vuelve imperativo incorporar alimentos balanceados. (Camino & Hidalgo, 2014) 

“La crianza una práctica habitual en regiones rurales, donde se les destina como fuente 

primordial en su economía, ofreciendo así la opción relevante para diversificar la economía. 

Las autoridades lo distinguen como 'un recurso alimentario para poblaciones a nivel mundial 

con restricciones económicas”. (Meza, y otros, 2014) 

“La reproducción de cuyes experimenta mejoras al integrar alimentos no 

convencionales, generando así una ventaja comparativa en términos de producción y 

necesidades en comparación con otras especies, inclusive en relación con los seres humanos. 

No obstante, resulta crucial profundizar en la comprensión. (Barrera, y otros, 2015) 
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El proceso de la evaluación, que aborda la disponibilidad biológica de los nutrientes, 

se erige como un componente esencial en la formulación de una dieta equilibrada con el 

propósito de maximizar y optimizar los alimentos. En entornos tropicales, se torna imperativo 

examinar, desde una perspectiva nutricional, diversas leguminosas tropicales debido a sus 

características nutritivas promisorias. (Sánchez, y otros, 2012) 

“A pesar de que aún no se ha establecido el valor nutricional preciso del heno de 

kudzu para cuyes, se vislumbra la posibilidad de que este forraje seco constituya una fuente 

significativa de proteínas y fibra.” (Heuzé, Tran, Hassoun, Bastianelli, & Lebas, 2016). 

Del mismo modo, desde tiempos antiguos la yuca es considerada como un cultivo de 

amplia variedad de aplicaciones especialmente en la alimentación (Herrera, Herrera de 

Pablo, & Mármol, 2006). 

Según el autor se puede considerar la yuca fresca mediante la limpieza que implica lavar, 

cortar y secar inicialmente las raíces. Posteriormente, los fragmentos secos de yuca, con o sin 

cáscara, son sometidos a un proceso de molienda y, finalmente, la harina resultante se tamiza” 

(Alvarado & Cornejo, 2009). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

• ¿Qué influencia a una comparación en términos acerca de impacto de la 

suplementación sobre el aumento de peso en cobayos utilizando harina de hojas de 

yuca (Manihot esculenta) y kudzu (Pueraria phaseoloides)? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
• ¿Qué impacto tiene la adición de H. de hoja de mandioca a una ración al 10% sobre 

el aumento de peso de los cobayos? 

• ¿Qué efectos tiene una suplementación del 20% H. sobre el aumento de peso de los 

cobayos? 

• ¿Qué efectos tiene añadir un 10% al pienso sobre la capacidad de los cobayos para 

adquirir peso? 

• ¿Cuál es la consecuencia de añadir un 20% de pienso a la ración además Pueraria 

phaseoloides, la planta del kudzu, en la ganancia de peso en cobayos? 

• ¿Qué efectos tendrán el kudzu H. (Pueraria phaseoloides) y la mandioca H. (Manihot 

esculenta) sobre el aumento de peso de los cobayos en ausencia de sus adiciones? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• El estudio comparativo realizado en la UNHEVAL en el 2023 tiene como objetivo 

analizar el impacto de la suplementación con H. de kudzu y H. de la hoja de mandioca 

en el aumento de peso de los cobayos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  Evaluar la suplementación al 10% de la H. de hoja de mandioca en relación al 

incremento del peso de los cobayos. 

• Evaluar la ganancia de peso con un incremento del 20% de la H. de la hoja de yuca 

adicionada a la dieta de los cobayos. 

• Evaluar la diferencia en términos de impacto de los resultados obtenidos al añadir un 

10% de pienso a la ración como suplemento, de kudzu (Pueraria phaseoloides) en 

el aumento del pesaje de los cobayos. 
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• Evaluar la comparación en términos de impacto de agregar un 20% de pienso como 

suplemento en la alimentación a base de H. de kudzu (Pueraria faseoloides) en el 

aumento de peso de los cobayos. 

 
• Evaluar la comparación en términos de efecto de la suplementación sin la adición del 

kudzu H. y de la hoja de yuca H. en el aumento de peso de los cobayos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 
 

Encuentra justificación por las siguientes razones 

• La producción con cobayos mayoritariamente se tiene complicaciones al momento de 

su alimentación, siendo por ello que se busca una nueva forma de implementar una 

ración alimentaria que genere una mayor conversión alimenticia disminuyendo el 

costo en el alimento balanceado. 

• La inadecuada implementación en los alimentos distribuidos a los cobayos en e l 

proceso de crecimiento hace que se perjudique su sistema productivo aumentando los 

gastos dirigidos a estos. 

• La H. de hoja de yuca más H. de Kudzu tiene altos valores nutricionales y se ha 

implementado en varias raciones alimenticias para otros animales obteniendo un 

excelente resultado. 

• En el departamento de Huánuco no se tiene una ración alimentaria adecuada para la 

crianza de cuyes dado por su crianza mayoritariamente familiar, teniendo así un mal 

manejo. 

1.5. LIMITACIONES 

 

• Una de las limitaciones primordiales se centrará en la adquisición de las hojas de 

yuca, ya que, el lugar de la recolección será de Pucallpa, así mismo del Kudzu. 
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• Otra limitación será la obtención mostrando el procedimiento para triturar las hojas 

de yuca y Kudzu proveniente de la yuca, de manera similar con el Kudzu. 

1.6. FORMULACION DE HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

• Ho: La adición como suplemento en la dieta de cobayos a base de la harina obtenida 

de la hoja de yuca (Manihot esculenta) y del kudzu (Pueraria phaseoloides), no 

tendrá efecto en la ganancia de masa de volumen corporal en cuyes – UNHEVAL 

2023 

• Ha: La adición como suplemento en la dieta de cobayos a base de la harina obtenida 

de la hoja de yuca (Manihot esculenta) y del kudzu (Pueraria phaseoloides), si tendrá 

efecto en la ganancia de masa de volumen corporal en cuyes – UNHEVAL 2023 

• 

 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Ho1: La suplementación al 10% de la harina de la hoja de mandioca no influye en 

el incremento de peso en cobayos. 

• Ha1: La suplementación al 10% de la harina de la hoja de mandioca si influye en 

el incremento de peso en cobayos. 

• Ho2: El suplemento de la harina de la hoja de yuca en un 20%, no tiene influencia 

en el aumento de peso de los cobayos. 

• Ha2: El suplemento de la harina de la hoja de yuca en un 20%, si tiene influencia 

en el aumento de peso de los cobayos. 

• Ho3: El aumento de peso de los cobayos no se ve influenciada al suplementar su 

alimentación con un 10% de la harina de Kudzu. 
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• Ha3: El aumento de peso de los cobayos se ve influenciada al suplementar su 

alimentación con un 10% de la harina de Kudzu. 

• Ho4: El suplemento de H. de Kudzu en un 20% no tiene influencia en el aumento 

de peso de los cobayos 

• Ha4: El suplemento de H. de Kudzu en un 20% tiene influencia en el aumento de 

peso de los cobayos 

• Ho5: No se observa un incremento en el peso de los cobayos al no suplementar su 

alimentación sin agregar la harina de la hoja de yuca yla harina de kudzu 

• Ha5: Se observa un incremento en el peso de los cobayos al no suplementar su 

alimentación sin agregar la harina de la hoja de yuca y la harina de kudzu 

 

 
1.7. VARIABLES 

 
1.7.1. Variable Dependiente 

 

- Aumento de peso sobre los cobayos T. 01. 

 
1.7.2. Variable Independiente 

 

Suplementación con ración a los cuyes: 

 

- Polvo derivado de las hojas de yuca ( M ani hot e sc ul e nt a ) al 10% y 20%. 
 

- Polvo derivado de las hojas de Kudzu ( P ue rari a phase ol oi de s ) al 10% y 20%. 
 

1.8. DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

1.8.1. DEFINICIÓN TEÓRICA DE LAS VARIABLES 

 

• T. 01. Los cobayos productores de carne tienen una morfología similar a un 

paralelepípedo, con pelaje en el cuerpo y pueden tener remolinos en la frente. Este 
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tipo de cobayo tiene diferentes colores, inclusive en el dialecto andino se les reconoce 

como moteados (variedad de colores en un solo individuo). 

• Yuca. Es un tubérculo que aporta energía y nutrientes y se caracteriza por un alto 

contenido calórico. 

• Kudzu. Proviene del japonés "kuzu", una planta asiática que crece en condiciones 

tropicales y tiene valores nutricionales que pueden utilizarse en la alimentac ión 

animal, también se produce en la selva peruana. 

• Ganancia de peso. Según algunos estudios es la Condición biológica donde se 

produce el incremento de la masa corporal. Está influenciado por la ración y por el 

tipo de alimento, ya que el incremento de la masa muscular es dependiente de los 

nutrientes y la energía adquirida por los alimentos ingeridos. 
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1.8.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

 

VARIABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PARÁMETRO 

ESTADISTICO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Incremento de la masa 

corporal en cobayos de Tipo 

1 

 
 

Cuantitativa 

 
 

Gramos (g) 

 
 

Días. 

 
 

% 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Harina hoja de yuca  
Cuantitativa 

10%  
Nominal 

 
Nº, % 

( Man ih ot escu lent a ). 
 

20% 

- Harina de Kudzu  
Cuantitativa 

10%  
Nominal 

 
Nº, % 

( Pu era ria p h aseo loid 

es ). 
20% 
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MARCO TEÓRICO 

 
2.1. REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

“La investigadora llevó Para completar su indagación en Bolivia, donde se 

ejecutó un estudio para examinar la contribución energética proporcionada y 

destinadas sobre el aumento de peso de cobayas cruzadas durante la fase de engorde. 

El estudio se estructuró con 5 cobayos por cada unidad experimental, empleando 

Completamente aleatorio, con la inclusión de seis tra tamientos: que es comúnmente 

utilizado en la región, la Alfalfa. El estudio se desarrolló, utilizando cobayos cruzados 

(bolivianos x peruanos). Se implementó una alimentación equilibrada con contenido 

isoenergético e isoproteico, acompañada de una gestión zootécnica apropiada. La 

duración del estudio abarcó 82 días, comprendidos entre julio y septiembre de 2004. 

Los resultados exhibieron una Conversión Alimenticia a una línea pura peruana, con 

un aumento de peso promedio y una velocidad de crecimiento. No hubo diferencias, 

según el análisis estadístico (P≤0,05). En cuanto a la economía, el 30% de harina de 

yuca resultó más ventajoso que la Alfalfa, generando más de beneficio con apenas un 

aumento en la inversión. Se recomienda aplicar este enfoque para obtener beneficios 

en este sector” (Ochoa, 2006). 

En Ecuador, se descubrió que la inclusión de leguminosas tropicales y niveles 

adecuados en las fases de reproducción y producción en cuyes peruanos mejoradas 

conduce a un aumento en los parámetros reproductivos y productivos. El estudio de 

campo duró 120 días, dividido en fases de reproducción y engorde. Se creó un diseño 

factorial Utilizando cuatro repeticiones, se aplicó un diseño de bloques completos 
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aleatorizados (DBCA). para calcular lo siguiente Dos leguminosas forrajeras 

tropicales por tres niveles de plátano maduro más una leguminosa forrajera tropical 

más dos leguminosas forrajeras tropicales por tres niveles de plátano maduro más una 

(leguminosas forrajeras tropicales) + 2 (leguminosas forrajeras tropicales), (control) 

durante la fase de reproducción. Durante el periodo de engorde se emplearon dos 

animales por unidad experimental, utilizando el mismo diseño. En la primera fase se 

utilizó un total de 56 cobayas hembras de cinco meses, con un peso medio de 700 g, 

otras 56 cobayas hembras con un peso medio de 700 g cobayas hembras con un peso 

medio de 700 g 56 gazapos de 21 días con un peso medio de 300 g. Los resultados 

mostraron que, con 162,54 y 96,29 g MS El kudzu tropical fue la leguminosa más 

consumida durante las fases de cría y producción (P<0,01). A lo largo de la fase 

reproductiva, el aumento de peso de las hembras a los 30 días postparto (1303. 42 g), 

al parto y al destete (1148,75 y 1109,50 g, respectivamente), al nacimiento (350,92 g) 

y al destete (781,58 g y 2,29, respectivamente) se vio significativamente influido 

(P<0,01) por el kudzu tropical. Además, el kudzu tropical promovió un aumento 

notable (P<0,01) de la cantidad total de alimentos ingeridos, a lo largo de toda la fase 

de producción (engorde), se registraron los siguientes datos: Se registraron 980,91 g 

de peso vivo, 9,29 g de ganancia de peso animal por día, 697,16 g de peso en canal y 

71,11% de rendimiento en canal. Se evaluaron las siguientes variables durante las 

fases de producción y reproducción no fueron significativamente influenciadas por las 

cantidades de granos de plátano maduro (P>0,05). Un día de plátanos maduros, con 

un peso de 125, 150 y 100 g (o 37,96, 35,27 y 34,31%, respectivamente). se encuentran 

en el kudzu tropical fue la combinación más rentable durante la etapa de producción. 

“(Alcívar & Cabrera, 2011) 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Se realizó en la zona de Loreto un experimento sobre la influencia de la 

maralfalfa (Pennisetum sp.) y el kudzu (Pueraria faseoloides) indicadores durante la 

fase de cría de cobayas Cavia porcellus. Las variedades andina, inti y peruana de los 

tipos I y A estuvieron representadas por treinta y seis cuyes machos de 21 días de edad. 

Hubo tres unidades por repetición, totalizando cuatro repeticiones al azar de 

asignación. A lo largo de ocho semanas, se evaluaron los siguientes tratamientos: T1 

recibió T2: 100% maralfalfa, T3: 50% maralfalfa + 50% kudzu. P1: 100% kudzu. T1, 

T2 y T3 registraron valores de consumo de pienso de 23,23, 23,16 y 24,57 g/día, 

respectivamente. Entre T3 y T2 se descubrieron diferencias estadísticamente 

significativas (P < 0,01). En cuanto al aumento de peso total, el T1 registró 348,75 g 

(6,23 g/día), el T2 355,00 g (6,34 g/día) y el T3 406,25 g (7,25 g/día). Los resultados 

demostraron notables diferencias estadísticas entre el T3 y los demás tratamientos (P 

< 0,01). Los valores de conversión de T1, T2 y T3 fueron de 12,83, 12,68 y 11,73, 

respectivamente; aunque T3 produjo un valor menor. (Iñipe, 2020). 

Iquitos se llevó a cabo una investigación para determinar la dieta ideal para el 

proceso de engorde de los cobayas, consistente en turba y suplementación de 

concentrado.El estudio se realizó utilizando un diseño completamente aleatorizado 

(DCA) En total se examinaron 40 unidades experimentales, con ocho tratamientos y 

cinco repeticiones. El sitio de resultados del análisis económico indicaron que el T1 

(Kudzu), que utilizaba sólo forraje, fue el tratamiento más exitoso, produciendo una 

ganancia neta por cuy de 2,34 soles. Asimismo, el T5 (Kudzu + concentrado) habría 

sido la combinación económicamente más ventajosa, arrojando una ganancia neta por 

cuy de 9,43 soles. En conclusión, se puede concluir que T5 (Kudzu + concentrado), 
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con un valor de, tiene la mejor conversión alimenticia y es la combinación más 

exitosa. (Díaz, 2007). 

En Satipo, se estudió el tipo de alimento más adecuado para proporcionar 

alimento a los cobayas durante la fase de engorde, con la finalidad de mejorar tanto el 

rendimiento productivo como la rentabilidad económica. Para llevar a cabo esta 

investigación, se emplearon 36 cobayas macho de 532 g de peso medio al nacer, 

distribuidos de manera aleatoria en 12 pozas, cada una albergando a 3 cuyes. La 

variable independiente consistió en el tipo de alimento, dividiéndose en los siguientes 

T4: Organic kitchen waste; T1: T2: Kudzu (Pueraria faseoloides); T3: Bat wing 

(Munnozia hastifolia); T1: Alfalfa (Medicago sativa). Los factores que dependía n 

unos de otros eran el rendimiento en canal, la conversión alimenticia, el aumento de 

peso y la grasa abdominal., la aceptabilidad y la rentabilidad económica. En e l 

experimento se empleó un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. 

Para analizar los datos, se empleó la comparación de medias de Duncan y el análisis 

de la varianza. (Laimes, 2012). 

2.1.3. Antecedentes Regionales 
 

(Sandoval, 2017), “En Tingo María, Se evaluó el uso de dietas concentradas 

que contenían harina de cascarilla de mandioca (HCY) durante las fases de 

crecimiento y maduración de las cobayas. Se emplearon las siguientes 35 Cobayas 

machos de Perú, con un peso medio de 367 ± 40 g a los 29 días de vida. La distribución 

se realizó mediante una configuración totalmente aleatoria que comprendía siete 

repeticiones, cinco tratamientos y una unidad experimental por repetición. Se 

evaluaron los siguientes tratamientos: T1 es una dieta concentrada sin 



14  

HCY, o harina de cáscara de mandioca Diez por ciento de HCY es la dieta concentrada 

T2, veinte por ciento de HCY es la dieta concentrada T3, treinta por ciento de HCY 

es la dieta concentrada T4, y cinco por ciento de HCY es la dieta concentrada T5. un 

40% de HCY. Los resultados mostraron que la adición de HCY a las harinas 

concentradas para cobayas no tuvo ningún efecto (p>0,05) sobre los parámetros 

biológicos ni a lo largo de la fase de desarrollo y durante toda la duración, sobre los 

parámetros productivos. Por el contrario, El aumento diario de peso mostró una 

tendencia cuadrática negativa (p<0,05), mientras que el consumo diario de pienso 

concentrado mostró una tendencia lineal negativa (p<0,05) durante el período de 

conclusión. Los cuyes T1 tendrán el mayor beneficio neto y los cuyes T5 tendrán el 

mayor mérito económico en términos de los parámetros económicos. En resumen, se 

encuentra que Es posible alimentar cobayas peruanas machos con dietas concentradas 

que contengan hasta un 40% de harina de cáscara de mandioca durante todo su ciclo 

de vida de 29 a 75 días.”. 

 

 

 

(Cerrón, 2016), “En Tingo María, Se evaluó cómo respondía n 

bioeconómicamente las cobayas hembras en crecimiento y maduración. Emplearo n 

un total de treinta y cinco cobayas de 29 días en existencia y un peso medio de 399 ± 

53 g en vivo. Para llevar a cabo la distribución Se utilizaron cinco tratamientos, siete 

repeticiones, cinco tratamientos y siete repeticiones en un diseño completamente 

aleatorizado. y una unidad experimental por repetición. Se evaluaron los siguientes 

tratamientos: T1 es una dieta concentrada de forraje verde más sin harina de cáscara 

de mandioca (HCY); la dieta T2 consiste en un 10% de HCY más forraje verde; T3 
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es una dieta de forraje verde más 20% de HCY; T4 es una dieta de forraje verde más 

30% de HCY; y T5 es una dieta de forraje verde más 40% de HCY. Se observó una 

tendencia lineal en el consumo diario de pienso concentrado, pero no hubo variaciones 

apreciables en los resultados. de los índices productivos evaluados (P>0,05). En cuanto 

al porcentaje de consumo de pienso mixto aportado por las, se observarán tendencias 

lineales tanto positivas como negativas. En cuanto al No hubo diferencias apreciables 

entre el rendimiento en canal y la grasa abdominal (P>0,05). T5 (S/. 3,34) produjo el 

mejor resultado en el análisis del beneficio neto, mientras que T1 produjo el mejor 

resultado en el análisis del mérito económico con un 47.66%. En conclusión, se 

consideran que cuyes hembras alimentadas Las diferentes cantidades redujo la ingesta 

diaria de alimento, pero no tuvo ningún impacto en aumento de peso, conversión 

alimenticia, rendimiento de la canal, peso del hígado o contenido de grasa de la dieta 

concentradas que contenían harina de cáscara de mandioca alrededor del abdomen.”. 

 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Cuy (Cavia porcellus) 

 

2.2.2. Este pequeño roedor es originario de Bolivia, Ecuador, Perú y los Andes. Esta especie, 

también conocida como curí, se cria principalmente por su carne, existen diversos 

tipos de crianza entre ellas tenemos la crianza tecnificada y tradicional, inclusive se 

generaron estudios donde la carne de los cobayos es considerada una fuente 

alimenticia de alto valor biológico y está estipulado que contribuye a la 
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seguridad alimentaria en comunidades rurales de escasos recursos.(De Zaldívar, 

1997). 

Los cuyes, al igual que otras especies de relevancia zootécnica, requieren de manera 

diaria una diversidad de nutrientes en proporciones adecuadas para alcanzar su óptimo 

crecimiento yeficacia reproductiva. Desde una perspectiva cuantitativa, estos animales 

tienen unas necesidades energéticas elevadas; sin embargo, las demandas energéticas 

dependen de diversos factores, factores como la edad, el grado de actividad, el estado 

fisiológico, el tipo y el grado de producción, así como la temperatura ambiente. (Borja, 

1979). 

2.2.2.1. Cuy raza Perú 
 

Esta variante exhibe una morfología de tipo carnívoro, destacándose por un pelaje 

alazán con blanco dispuesto en un patrón combinado o fajado. Su pelaje es de textura lisa, con 

orejas colgantes y ojos de tonalidad negra. La polidactilia no está presente, siendo común que 

la mayoría de los individuos posean Tiene Las extremidades delanteras tienen cuatro dedos, 

mientras que las traseras tienen tres. Su mayor masa muscular y su rendimiento en canal del 

72% son indicativos de una proporción óptima de hueso a músculo en comparación con otras 

razas. Con su notoria masa corporal, se clasifica como una línea pesada, transmitiendo sus 

atributos distintivos a la progenie y desempeñando un papel fundamental como mejorador 

genético. Esta raza se presta para cruces terminales con el fin de obtener resultados más 

tempranos. Las cobayas peruanas alcanzan el umbral del kilogramo peso vivo después de dos 

meses de edad y superan los 2.6 kg a los 8 meses. (Chauca, 1997). 
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2.2.2.2. Taxonomia 

 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Hystricomorpha 

Infraorden: Hystricognathi 

Familia: Caviidae 

Subfamilia: Caviinae 

Género: Cavia 

Especie: Cavia porcellus 

 
2.2.1.3 Fisiología digestiva de la cobaya 

 

El conejillo de Indias se clasifica como un fermentador cecal postgástrico basándose 

en susistema digestivo. Es un herbívoro que se alimenta principalmente de vegetación fresca. 

(Van Soest, 1994). 

 
 

La fisiología digestiva se ocupa de analizar los procesos encargados de trasladar Los 

nutrientes, tanto orgánicos como inorgánicos, son aportados al organismo por el medio 

ambiente y luego circulan por todas las células del cuerpo. (Sakaguchi, 2003). En el caso de 

los cobayos, el proceso de El material vegetal es cortado y triturado por los dientes 

especializados de la boca, donde comienza la digestión. La masticación facilita la 

descomposición de los componentes celulares del bolo reduciendo el tamaño de las partículas 

de la digesta, que es descompuesta más rápidamente por las enzimas digestivas. al combinarse 

con la saliva. A continuación, el bolo desciende por el esófago hasta el estómago. 
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Los alimentos son parcialmente procesados en el estómago por las enzimas lipasa, amilasa y 

pepsina gástrica, así como por el ácido clorhídrico. Tras entrar en el duodeno, el contenido se 

descompone aún más por las enzimas pancreáticas, entéricas y biliares antes de ser finalmente 

que tiene lugar en el intestino delgado durante la absorción. La finalización de este proceso 

dura aproximadamente dos horas. El íleon, órgano vital situado más adelante en el tubo 

digestivo, puede contener hasta el 65% del intestino junto con el colon proximal de la ingesta 

y actúa como reservorio de microorganismos fermentadores. (Puente, 2018) 

La cobaya ha desarrollado el mecanismo de separación colónica para mantener una 

población microbiana constante en el ciego y garantizar una digestión fermentativa eficaz. 

Los microorganismos son guiados desde el colon proximal mediante movimientos 

antiperistálticos en dirección al ciego en los surcos del colon proximal. Como resultado de 

este fenómeno, los microorganismos son retenidos selectivamente en el ciego. (Johnson, 

2006). 

 

 
2.2.2.3. Crianza tradicional 

 

En las comunidades de las tierras altas, así como Criar cobayos es un hobby familiar 

en los valles amazónicos e interandinos, donde cada familia cría a los animales en el entorno 

cotidiano de su hogar. Se pueden encontrar cuyeras fuera de la cocina o incluso dentro, justo 

al lado del fogón, donde pueden residir los cuyes, se cree que la presencia de la ceniza los 

mantiene fuera de la contaminación de ectoparásitos. Se convierten en los compañeros 

constantes de los agricultores y ganaderos del altiplano. valles, ya que suelen residir en las 

proximidades de las cocinas en las viviendas, fincas o refugios cálidos. (Altamirano, 1986). 
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2.2.2.4. Necesidades nutritivas del cuy 

 

En comparación con la dieta de frutas y verduras que consumirían normalmente en la 

naturaleza, las cobayas se alimentan con dietas más pobres en fibra y más densas en energía. 

Este animal tiende a ingerir numerosas porciones pequeñas a lo largo del día, mostrando una 

selectividad pronunciada en la elección de alimentos y demostrando capacidad para resistir 

cambios abruptos en la composición o forma de la dieta. Los ingredientes naturales en forma 

granulada a menudo no son fácilmente aceptados cuando se introduce una dieta purificada en 

polvo, a menos que este cambio se realice de manera gradual. (Ostwald, y otros, 1971) 

 

2.2.2.4.1. Energía 

 
Las dietas comerciales para cuyes suelen tener el contenido energético oscila entre 2,8 y 3,2 

Mcal/kg de dieta, es decir, entre 11,9 y 13,4 MJ/kg de dieta, sin tener en cuenta la fibra. 

Basándonos en estos datos, se puede estimar que el requerimiento energético para el 

mantenimiento de cuyes con un peso corporal (BW) de 400 a 600 gramos puede satisfacerse 

con aproximadamente 136 Kcal de Energía Metabolizable por kilogramo de peso corporal 

(ME/BW), lo que equivale a 570 kJ. En esta ecuación, BW representa el peso corporal 

metabólico en kilogramos. (Argenzio, Liacos, & Allison, 1988) 

 

 

 
2.2.2.4.2. Proteina 

 
Las proteínas derivadas de fuentes vegetales poseen cantidades generosas de arginina, 

y dado que el cuy es un herbívoro, experimentará un buen crecimiento cuando se le alimento 

con dietas que contengan entre 180 y 200 g de proteína por kilogramo (equivalente a 10,8 

gramos de arginina por kilogramo) derivados de alimentos de origen vegetal. Un ingrediente 

habitual en las dietas experimentales para cobayas es la proteína de soja. Estas dietas son altas 

en arginina pero bajas en metionina, por lo que no permiten un crecimiento máximo hasta que 

sus concentraciones de ambos aminoácidos son lo suficientemente altas. de proteína de soja 

son inferiores a 300 g por kilogramo (Reid, 1963). 
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2.2.2.4.3. Lípidos 

 
Durante un período de 6 semanas, se realizaron estudios utilizando dietas purificadas 

que contenían cantidades variables de aceite de maíz: 0, 10, 30, 75, 150 y 250 g por kilogramo 

de dieta. Se observará un aumento en el peso ganado Los que recibieron entre Los individuos 

que consumieron entre 0 y 10 gramos de aceite de maíz por kilogramo de dieta experimentaron 

una meseta de peso, mientras que los que consumieron entre 10 y 150 gramos no la 

experimentaron. Sin embargo, sujetos que recibieron 250 gramos de aceite de maíz por 

kilogramo de dieta mostraron un ligero descenso de peso. Actualmente se desconoce cómo 

afecta al peso de los animales la cantidad de grasa de su dieta. la reproducción, la lactancia o 

la longevidad óptimas en este estudio. (Reid, 1963). 

 

 

 

 

 

 
• Ácidos Grasos Esenciales (AGE) 

➢ Ácidos grasos omega-6 (n-6): 
 

Se inició que el requerimiento de ácido linoleico para los cobayos se encuentra en el 

rango del 0.88 al 1.04 por ciento de las calorías totales. (Tinoco, 1982) 

➢ Ácidos grasos omega-3 (n-3): 
 

Al igual que en otros mamíferos, en el cuy se concentran en ciertos tejidos, como el 

cerebro y los testículos. Se ha observado que el cuy presenta concentraciones relativamente 

más bajas de ácido docosahexaenoico (22:6 de la omega-3) y concentraciones más altas de 

ácido docosapentaenoico (22:5 de la omega-6) sus fotorreceptores el tejido de las divisiones 
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exteriores contenía, Aunque se ha identificado esta composición, aún se desconoce la función 

precisa de estos ácidos grasos en el cuy. (Tinoco, 1982). 

 

 

 

 

 

 
2.2.2.4.4. Carbohidratos 

 
Se han empleado sacarosa, glucosa, lactosa y almidón como fuentes principales de 

energía en dietas purificadas para cuyes. Los cuyes que consumen dietas que tienen lactosa 

como único carbohidrato experimentan un ritmo de crecimiento aproximadamente un tercio 

más lento en comparación con los controles alimentados con dietas basadas en sacarosa. 

Cuando se agrega sacarosa o una combinación de glucosa y fructosa a las dietas de 

ingredientes naturales en concentraciones equivalentes al 20 por ciento de la energía, se 

logran tasas de crecimiento similares (6.6 g/día). Se observaron escasas diferencias entre los 

cobayos alimentados con dietas que contienen sacarosa y dextrina. (Tinoco, 1982). 

 
 

2.2.2.4.5. Fibra 

 
Desde hace tiempo se sabe que las cobayas necesitan una dieta rica en fibra. Se 

observó una baja tasa de crecimiento de 1,9 g/día en cobayas alimentadas con dietas artificiales 

deficientes en fibra. La adición de pectina, agar, paja de avena, celulosa y celofán estimuló el 

crecimiento hasta cierto punto, pero se encontró que la goma arábiga produjo la mejor 

respuesta, con tasas de crecimiento superiores a 5 g/día. Cabe destacar que el ciego de las 

cobayas contiene cantidades de ácidos grasos de cadena corta similares a las del rumen, 
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lo que sugiere que el rumen podría beneficiarse de la digestión de celulosa por este órgano 

energéticas (Henning & Hird, 1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2.4.6. Minerales 

 
• Macrominerales 

 

➢ Calcio y fósforo: 

Se ha observado que las concentraciones dietéticas apropiadas de calcio (8-10 g 

Ca/kg), potasio (5-14 g K/kg), magnesio (1-3 g Mg/kg) y fósforo (4-7 g P/kg), varían a medida 

que cambian las concentraciones de los otros tres elementos. Los cobayas alimentados con 

dietas en puré con 8,4 g de calcio, 7,7 g de fósforo y 1,0 g de magnesio por kilogramo fueron 

capaces para retener más calcio que los animales alimentados con la misma cantidad de calcio, 

pero junto a 1,9 g de Mg/kg de magnesio tampoco y 4,4 g de P/kg de fósforo. Por lo tanto, Se 

determinan 8 gramos de calcio y 4 gramos de fósforo por kilogramo en la dieta son suficientes 

para cumplir con los requisitos de estos minerales (Henning & Hird, 1970). 

➢ Magnesio: 

El requerimiento de magnesio en los conejillos de Indias está influenciado por las 

concentraciones dietéticas de calcio, fósforo y potasio. Se ha concluido que un exceso de 

calcio o fósforo incrementa de manera independiente la cantidad mínima de magnesio 

necesaria, yque estos beneficios son acumulativos. Las necesidades mínimas aumentan de 1 



23  

a 4 de dieta a medida que el fósforo alimentario aumenta de 8 a 17 g/kg. De manera similar, 

a medida que el calcio en la dieta se incrementa de 9 a 25 g/kg, también se eleva el 

requerimiento de magnesio. Según nuevas investigaciones, el requerimiento de magnesio se 

sitúa en el rango De 1 a 3 g/kg de dieta, siendo la cantidad mínima necesaria de 1 g/kg. (Morris 

& O'dell, 1963). 

➢ Potasio: 
 

Los requerimientos de potasio en los conejillos de Indias están condicionados por las 

concentraciones dietéticas de calcio y fósforo. Cuando las concentraciones dietéticas son 

moderadas, su requerimiento por potasio se sitúa sobre 5 g/kg de dieta y se considera generoso 

(Grace & O'Dell, 1968). 

• Microminerales 

➢ Cobre y hierro: 
 

Se ha informado de que las dietas con 6 mg de cobre propio por kilogramo de dieta 

son suficientes para el crecimiento y desarrollo normales de las cobayas. Pero en caso de que 

los cerdos sean alimentados con dietas con menos de 1 miligramo de cobre por kilogramo 

durante la gestación y las primeras semanas de vida de la cobaya, la descendencia puede 

presentar retraso del crecimiento, problemas cardiacos y anomalías graves del sistema 

nervioso central, como edema cerebral, retraso de la mielinización y agenesia de la folia 

cerebelosa. Se considera que una dieta con 50 mg de hierro por kilogramo es adecuada para 

satisfacer las necesidades de hierro para el desarrollo, el crecimiento y la salud y reproducción, 

basándose en una evaluación de las dietas de cobayas. (Grace & O'Dell, 1968). 

➢ Manganeso: 
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Se ha comprobado que una concentración de 40 miligramos de manganeso por 

kilogramo de alimento es adecuada para el crecimiento y desarrollo normal del cobayo (Grace 

& O'Dell, 1968). 

➢ Zinc: 

Se ha determinado que las dietas a base de contenido en zinc de 12 mg/kg de caseína 

y contenido en zinc de 12 mg/kg de dietas a base de proteínas de soja que contienen 20 mg de 

zinc por kilogramo son adecuadas para mantener una tasa de crecimiento óptima en el cobayo 

joven, sin evidencia de signos de deficiencia (Grace & O'Dell, 1968). 

➢ Yodo, molibdeno y selenio: 
 

El requerimiento de yodo a lo largo de todas las etapas de la vida es de 150 µg por 

kilogramo de dieta, al igual que el requerimiento de molibdeno, que también es de 150 µg por 

kilogramo de dieta. En cuanto al selenio, en forma de selenito, el requerimiento para todas las 

etapas de la vida es de 150 µg por kilogramo de dieta, con la excepción del periodo de 

embarazo y lactancia, para el cual se sugiere una concentración dietética de 400 µg de selenio 

por kilogramo de dieta. (Grace & O'Dell, 1968). 

 

 

 

 

2.2.2.4.7. Vitaminas 

 
• Vitaminas liposolubles 

➢ Vitamina A: 
 

Se encontró que una dosis de vitamina A equivalente a 18 µmol/kg de dieta es 

adecuada para mantener la visión, la reproducción y el crecimiento durante 460 días (Howell, 
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Thompson, & Pitt, 1967). Una dieta de 18 µmol/kg era satisfactoria para un crecimiento 

óptimo en cobayos alimentados con una dieta purificada. El β-caroteno proporciona 

vitamina A a la cobaya. (Chevallier & Choron, 1935). 

➢ Vitamina D: 

Las dietas purificadas y de ingredientes naturales utilizadas actualmente contienen 

entre 20 y 180 nmol/kg de dieta Estas cantidades parecen promover el crecimiento a tasas 

promedio para la colonia. El requerimiento para el crecimiento se establece en 1000 UI de 

vitamina D/kg de dieta (65 nmol/kg de dieta; 0,025 mg/kg de dieta). 

➢ Vitamina E: 
 

Una dieta que contenga 40 UI/kg de dieta (62 µmol o 26,7 mg/kg de dieta) debería 

satisfacer las necesidades de los cobayos en crecimiento (Hsieh & Navia, 1980). 

2.2.2.5. Parámetros alimenticios del cuy 
 

De manera similar a Al igual que otras criaturas, las cobayas necesitan ciertos 

nutrientes esenciales, como agua, fibra, energía, minerales, vitaminas y proteínas 

(aminoácidos). Factores ambientales, composición genética, edad y estado fisiológico de 

crianza influyen en estas necesidades dietéticas. Mejorar las dietas de las cobayas para mejorar 

su perfil nutricional puede mejorar su cría, utilizando su capacidad de maduración temprana, 

su prolificidad y sus habilidades reproductivas. (Regalado, 2007). 

 

2.2.2.5.1. Aumento de peso 

 
La cantidad y el calibre de los piensos suministrados a las cobayas, junto con la 

composición de su dieta -cantidad, textura y sabor- influyen en su aumento de peso. Además, 

la composición genética de los animales también desempeña un papel crucial en este proceso. 
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Para calcular la ganancia de peso, se toma el peso medio individual a los 60 días de edad, que 

es el peso final, y restar el peso inicial a la edad de 15 días. Su valor se da en gramos por día y 

cobaya, dividiendo el aumento total de peso entre los 45 días del período evaluado. (Tirado, 

2015). 

 

2.2.2.5.2. Consumo de alimento 

 
El seguimiento diario El consumo de pienso de los cobayas desde el día 15 hasta el 60 

se calcula utilizando la cantidad de pienso suministrado ya sea yacija, forraje verde o 

suplemento, y la cantidad de pienso que se rechaza semanalmente de esos piensos idénticos 

dividiendo la cantidad total suministrada por la ganancia de peso, y deduciendo después la 

cantidad total de pienso rechazado de la cantidad total suministrada. Se puede calcular su 

consumo en pienso restando la cantidad total de pienso rechazado de la cantidad total 

suministrada y dividiendo la cantidad resultante por el incremento de peso. Dividiendo 

primero el consumo total por el periodo experimental de 45 días y luego por el número de 

cobayas por unidad experimental, el valor expresado en gramos de materia seca por cobaya y 

día. (Tirado, 2015). 

 

2.2.2.5.3. Conversión alimenticia 

 
La conversión alimenticia (CA), según su definición de uso, se calcula mediante cómo 

se relacionan el consumo de pienso y el aumento de peso vivo. En una industria, la conversión 

alimentaria se considera combinada como el indicador más crucial debido a su estrecha 

relación con la eficiencia económica. Esto se debe a que el gasto en alimento represente una 

proporción significativa del costo total de producción. Para determinar Se puede calcular el 

índice de conversión dividiendo la ingesta en materia seca sobre el aumento que se produce 
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en las cobayas entre los 15 y los 60 días de vida. Esta cifra ofrece un indicador crucial de lo 

bien que las cobayas convierten el pienso que comen en peso corporal. (Tirado, 2015). 

2.2.3. Yuca ( Mani hot e sc ul e nt a ) 
 

En todo el mundo, millones de personas se benefician, al igual que el ganado 

y otros animales en distintas partes del mundo. Este arbusto perenne alcanza una altura 

de dos metros y es apropiado para la zona intertropical, pero no soporta las heladas y 

necesita mucho sol y humedad para sobrevivir su desarrollo. La reproducción de la 

yuca es más efectiva a través de esquejes en lugar de semillas en los cultivos que se 

utilizan hoy en día. Como la yuca crece lentamente al principio, el control de las malas 

hierbas es esencial para que crezca sana. Para obtener las raíces comestibles, 

tradicionalmente se cosecha toda la planta al año de edad se deja crecer más tiempo, 

la raíz se vuelve más dura y deja de ser apta para el consumo. Se toman esquejes de las 

plantas retiradas para poder plantarlas de nuevo. (Morquecho, 2015) 

El segundo cultivo más importante es la mandioca (Manihot esculenta), 

proporciona calorías a 500 millones de personas. En cuanto a la la raíz se cultiva 

principalmente en tierras marginales, infértiles, ácidas y propensas a la sequía en 

climas tropicales. Esta resistente raíz no sólo es la base de la alimentación de 

numerosos hogares rurales de todo el mundo en bajos ingresos, sino que también ha 

sido una valiosa fuente alimentos Mucho antes de que llegaran los españoles, desde la 

época de los aborígenes. (Suárez & Mederos, 2011). 

2.2.3.1. Taxonomía 
 

El segundo cultivo más importante es la mandioca (Manihot esculenta), proporciona 

calorías a unos 500 millones de personas. En cuanto a la Debido a su alto contenido calórico, 
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se cultiva principalmente en tierras marginales e infértiles de climas tropicales, ácidas y 

propensas a la sequía. Esta resistente raíz ha sido una valiosa Mucho antes de que llegaran los 

españoles, desde la época de los aborígenes. También supone una importante fuente de 

ingresos para muchas de ellas de bajos ingresos. (Ceballos & de la Cruz, 2002). 

Reino: Plantae 
 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae) 

Subfamilia: Crotonoideae 

Tribu: Manihoteae 

Género: Manihot 

Especie: Manihot esculenta 

 

 

 
2.2.3.2. Historia 

 

En la cuenca del Amazonas se concentran los orígenes genéticos de la mandioca. Esta 

familia incluye el género Manihot, así como diversas plantas ornamentales, medicinales y 

malas hierbas, plantas como Ricinus communis, o judías de ricino, y variedades arbóreas 

como el caucho (Hevea brasiliensis). Crantz dio a la yuca su nombre científico original en 

1766. Posteriormente, fue separada en dos especies diferentes por Pohl (1827) y Pax (1910): 

Manihot utilissima, también conocida como mandioca amarga, y M. aipi, también conocida 

como mandioca dulce. Sin embargo, Ciferri reconoció la importancia de las aportaciones de 

Crantz en 1938, acuñando el término que es utilizada actualmente (Scott, 2002). 
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2.2.3.3. Morfología 

 

La yuca es una planta que, dependiendo del grosor, tiene una altura que oscila e ntre 

1,5 y 2 metros. Produce flores monoicas, lo que indica que las flores se clasifican en 

masculinas y femeninas. Las flores femeninas alcanzan una madurez temprana, requiriendo 

la polinización por insectos. Las raíces de la yuca son tuberosas, y la planta muestra resistencia 

a plagas y enfermedades. La estructura de la planta puede cambiar de un año a otro o en 

diversas regiones de cultivo, y está determinada o influenciada por las condiciones 

ambientales (Fernández & Cerrato, 2017). 

2.2.3.4. Requerimiento de suelo y clima 
 

La yuca prefiere suelos francos, aunque se desarrolla bien en suelos pesados 

y arenosos. Tiene la capacidad de adaptarse a suelos ácidos e infértiles, con un rango 

de pH ideal entre 5,8 y 6,5. La temperatura óptima para su crecimiento se sitúa entre 

25 y 30°C, y por debajo de 16°C, el crecimiento se detiene. El cultivo prospera mejor 

a altitudes de 500 a 700 metros por encima de la superficie del océano. Durante los 

meses más fríos o altitudes superiores a 800 metros, el ciclo se extiende de 18 a 24 

meses. En cuanto a la precipitación, requiere una cantidad sustancial a lo largo de su 

ciclo vegetativo. Dado que es un cultivo con un ciclo vegetativo prolongado, necesita 

más precipitación que otros cultivos, con un mínimo de 1.400 mm suficientemente 

espaciados a lo largo de su ciclo. (Fernández & Cerrato, 2017). 

2.2.3.5. Requerimientos nutricionales 
 

La yuca es abundante en carbohidratos, baja Es una gran fuente de hierro, 

calcio, magnesio, potasio, vitamina C y vitaminas del grupo B (B2, B6). Originaria 

de la variedad Manihot esculenta, la tapioca tiene una proporción más elevada de 
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carbohidratos, aproximadamente un 88%, y, al igual que la yuca, presenta bajos 

niveles de proteínas y grasas. (Morquecho, 2015) 

2.2.4. Kudzu ( P ue rari a phase ol oi de s ) 
 

La información destaca que Pueraria Phaseoloides presenta un crecimiento 

rápido y robusto, superando a otras especies con hábitos de crecimiento similares, 

como Calopogonium mucunoides y Centrosema pubescens, aunque muestra una baja 

tolerancia a la sombra. Cuando se asocia con gramíneas, esta leguminosa forrajera 

contribuye a mejorar el contenido proteína en la dieta del animal, mejorando la calidad 

y digestibilidad del forraje. Con un contenido medio de proteína bruta del Destaca 

como fuente abundante y densa de nutrientes, con una digestibilidad en base in vitro 

de la materia seca fue del 51,5% y la digestibilidad de la materia seca del 19,2%. Sin 

embargo, es una fuente abundante y densa de nutrientes por su elevado porcentaje de 

fibra bruta, que oscila entre el 32% y el 35,7%, su uso está restringido a determinadas 

edades de los animales.(Buitrago, 1990) 

2.2.4.1. Taxonomía 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Fabaoideae 

Tribu: Phaseoleae 

Género: Pueraria 
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Especie: Pueraria phaseoloides 

 

2.2.4.2. Valor nutritivo 
 

Por su contenido en proteínas, digestibilidad y minerales, el kudzu es muy nutritivo. 

Por la cantidad de hojas depositadas y de nitrógeno fijado, es bien aceptado, sobre todo 

durante la estación seca, y contribuye a mejorar las propiedades químicas y físicas del suelo. 

El rango de producción de materia seca es de cinco a seis. toneladas por hectárea por año. No 

sólo es una excelente fuente de nutrientes para la alimentación de los animales, sino que 

además, el kudzú ofrece otras ventajas, como la recuperación de fertilidad del suelo mediante 

la simbiosis bacteriana nitrificante. Las leguminosas herbáceas de crecimiento rápido, como 

Pueraria phaseoloides, Centrosema macrocarpum y Stylosanthes guianensis, son excelentes 

para cubrir suelos desnudos y evitar el crecimiento de malas hierbas. (Buitrago, 1990). 

2.2.4.3. Establecimiento 
 

El kudzú tiene la capacidad de propagarse mediante semillas o material vegetativo, 

siendo combinado por semillas, las cuales requieren ser escarificadas (ya sea mecánica o 

químicamente) para mejorar la germinación. Aunque Crece lentamente al principio, pero una 

vez establecida se propaga con rapidez y ayuda a proteger el suelo gracias a su hábito de 

crecimiento rastrero y a sus estolones enraizados. Es necesario analizar el suelo antes de 

recomendar la fertilización. La siembra del kudzú sigue a la plantación de la Brizanta, con un 

riego de semillas de kudzu (Pueraria Lobata) a una densidad de 0,5 kg/ha. Se aconseja 

dispersar las semillas tras el pastoreo inicial. Se aconseja cultivar el kudzu junto con la 

brizanta porque esta última es una leguminosa que fija el nitrógeno., evidenciada por Bacterias 

que contienen Rhizobium y se encuentran en los nódulos de las raíces, capaces de absorber el 

nitrógeno de la atmósfera y fijarlo en el suelo. (Hincapié, 2003). 
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El forraje de kudzú tiene aproximadamente un 19% de proteína y está vinculado a 

Brizanta debido a su rendimiento superior y a su carácter complementario en la dieta del 

ganado. Brizanta aporta energía y el kudzu proteínas, lo que da como resultado una dieta 

excelente para el ganado criado en el campo. Además, el kudzu es un forraje sabroso que 

soporta el pastoreo. (Hincapié, 2003). 

2.2.4.4. Manejo 

 

Se sugiere la aplicación de Aplique el fósforo en el momento de la plantación y el 

resto de elementos dos meses después. El 50% de la dosis debe administrarse anualmente 

como mantenimiento durante la estación húmeda. Cuando se siembra en franjas, favorece una 

asociación productiva con gramíneas erguidas y especies estoloníferas como Brac hiaria. 

Debido a la defoliación, la producción de materia seca disminuye durante la estación seca; sin 

embargo, el crecimiento activo y vigoroso se reanuda con la llegada de las primeras lluvias. 

El pastoreo continuo o rotativo puede utilizarse cuando se pastorea en asociación, y también 

sirve como banco de proteínas. Permanecer en los pastos está directamente vinculada al manejo 

adecuado (Hincapié, 2003). 

 
 

El kudzu genera un forraje de alta calidad y bastante atractivo para el ganado. La 

calidad de este forraje varía según el manejo y la estación, siendo común encontrar que el 

heno de kudzu posee un contenido de proteínas bruta del 15 al 18% y un valor total de 

nutrientes digeribles (TDN) superior al 60% (en materia seca). ). No es infrecuente observar 

una disminución en la calidad a medida que se consideran las hojas en relación con otras 

partes de la planta. 
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Desafortunadamente, el uso del kudzu como planta forrajera presenta ciertas 

limitaciones. A pesar de su aparente rápido crecimiento, su rendimiento forrajero es 

relativamente bajo, situándose entre 2 y 4 toneladas de materia seca por año. Además, los 

productores encuentran desafíos al cortar y empacar el kudzu debido a su característico hábito 

de crecimiento velloso. Es posible realizar dos cortes y empaques al año sin dañar el rodal, 

siendo recomendable realizar el primero a finales de junio, y el segundo en otoño, justo antes 

de las heladas. Para preservar la calidad, el heno de kudzu debe resguardarse una vez 

empacado, ya que es sensible al agua. 

Aunque es posible cosechar el kudzu para ensilar, el resultado es un ensilado liviano y 

de complicado empacado. Aunque es consumido con facilidad por diversos tipos de animales 

de pastoreo, la defoliación repetida a lo largo de 3 o 4 años puede llevar a la destrucción de 

los rodales, reduciendo así su valor como cultivo de pastoreo, a menos que sea de manera 

temporal. 

En un aspecto positivo, el kudzu conserva su calidad como forraje hasta las heladas, 

incluso podría tener cierto valor para el pastoreo durante un breve período después de este 

fenómeno. En algunas áreas de Alabama, ciertos agricultores continúan cosechando kudzu en 

zonas específicamente gestionadas para este propósito, llevando a cabo una recolección anual 

o bienal. Su uso se intensifica en periodos secos, aprovechando su sistema radicular profundo 

que le permite obtener humedad para crecer cuando otras especies forrajeras no pueden 

hacerlo. El kudzu sigue siendo apreciado por su contribución a la conservación del suelo, 

especialmente en laderas empinadas y terraplenes. 
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METODOLOGÍA 

 
3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Tuvo lugar por el distrito Pillco Marca, en la provincia de Huánuco, 

perteneciente al departamento de “Huánuco”. 

DEPARTAMENTO : “Huánuco” 
 

PROVINCIA : “Huánuco” 

 

DISTRITO : “Huánuco” 
 

ALTITUD : 1963 msnm 

 

LATITUD : 9° 57' 22” latitud sur 

LONGITUD ESTE : 76°15'10'' 

TEMPERATURA : 16 °C a 21 °C 

3.2. POBLACIÓN 
 

El presente estudio tuvo como población 50 cobayos machos, los cuales fueron seleccionados 

con la misma edad (21dias de nacidos), los cuales según sus caracterististicas fisicas son 

considerados como Tipo 1, los cuales se encontraban en aparente buen estado de salud. 

3.2.1. DELIMITACION GEOGRÁFICO-TEMPORAL Y TEMÁTICA 
 

El trabajo se realizó entre los meses de enero y marzo del año 2023 , en e l 

departamento de Huánuco , Provincia de Huánuco, distrito de Pillco Marca. 

3.2.2. MUESTRA 
 

Se realizo la separación de los cobayos en grupos de 10 de esta manera 

tuvimos la comparación de 5 grupos. Los cuales serán pesados con una diferencia de 

7 días, concluyendo el día 63. 
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3.3. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

 
3.3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es de tipo experimental debido a que manipulamos las variables (dieta de los 

cobayos) y observamos el efecto en otra variable (porcentaje según la H. de yuca o la 

H. de kudzu) 

 
3.3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

. Dado que se modificó la variable independiente, este estudio fue 

experimental de tipo longitudinal, al incorporar diferentes porcentajes (10%; 20%) de 

harina de hoja de yuca y kudzu en la dieta de los cobayos. 

3.3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El esquema y diseño del presente estudio fue de la siguiente manera 

 
GRUPO TRATAMIENTO DESPUÉS 

G1 X1 O1 

G2 

G3 

G4 

G5 

Donde: 

X2 

X3 

X4 

X5 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

G1: Grupo experimental 1 

G2: Grupo experimental 2 

G3: Grupo experimental 3 

G4: Grupo experimental 4 

G5: Grupo control 
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X1: Forraje más alimento balanceado con 10% de harina de hoja de yuca. 

X2: Forraje más alimento balanceado con 20% de harina de hoja de yuca. 

X3: Forraje más alimento balanceado con 10% de harina de hoja de Kudzu. 

X4: Forraje más alimento balanceado con 20% de harina de hoja de Kudzu 

X5: Forraje más alimento balanceado sin harina de hoja de yuca y sin harina de hoja de 

Kudzu. 

O1, O2, O3, O4 y O5: Observación después de la suplementación con harina de hoja de 

yuca y harina de hoja de Kudzu. 

3.4. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 
3.4.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: Observación 

El instrumento fue: 

 

Guía de observación: El presente estudio se utilizó cobayos machos de Tipo 1 para 

registrar la ganancia de peso. 

3.5. UNIDAD DE MUESTREO 
 

La muestra estuvo compuesta por cada uno de los cobayos machos clasificados 

como Tipo 1. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

A continuación, se exponen los pasos que se siguieron para completar el 

procedimiento de investigación: 

- Recolección de Insumos: 
 

Se inició el proceso recolectando las hojas de Kudzu y yuca dentro de la provincia de 

Coronel Portillo, específicamente en el distrito de Campoverde. 
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- Transporte y Procesamiento: 

 

Posteriormente, los materiales fueron entregados en la ciudad de Huánuco. En este 

lugar, Se procesaron en el laboratorio de bioquímica de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNHEVAL. 

- Secado de Insumos: 
 

Una vez que los insumos fueron recolectados, se procedió a su secado para garantizar 

su preparación adecuada. 

- Molienda en Molino: 
 

Después de que los insumos estuvieron completamente secos, se llevaron a un molino 

para realizar el proceso de molienda, obteniendo así las respectivas harinas. 

- Ubicación de los Cobayos en el Galpón: 

 

Para concluir, los cobayas fueron trasladados a otro país. La Escuela Profesional de 

Veterinaria de la UNHEVAL. Cómo denominan los grupos de estudio fue la siguiente: 

Diez cobayas se dividieron entre los siguientes grupos: GC Se asignaron diezcobayas 

cada uno a los grupos experimentales se designan como GE1, GE2, GE3 y GE4 

(Grupos Experimentales 1-4). respectivamente. El sitio selección de los grupos se 

realizó mediante un criterio de conveniencia. 

Los cuyes fueron pesados desde el día 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 

 
3.7. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

a. Análisis descriptivo: Para cada variable, se considerará un porcentaje para 

cada categoría en el análisis descriptivo. 
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b. Análisis inferencial: La hipótesis se confirmó mediante la prueba t de Student. 

 

Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS, versión 27.0 para 

Windows. 
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RESULTADOS 

 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 
4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

Tabla 01 Sexo de los cuyes de tipo 1 por grupo de estudio – UNHEVAL. 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 

Sexo Total E x p erimental 1 E x p erimental 2 E x p erimental 3 E x p erimental 4 

 N° ol 
%

 N° % N°   %  N°   %  N°     %  

Hembra 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Macho 50 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

Total 50 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 
 
 

Figura 01: Porcentaje de cobayas del grupo de estudio y sexo específico. UNHEVAL 2023, 

los 50 cobayas de tipo 1 de la muestra en su conjunto eran todos machos, y ninguno era 

hembra, según los resultados de la investigación sobre el sexo de los cobayas. 
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4.1.2. CARACTERISTICAS DEL PESO EN GRAMOS DE LOS CUYES 

 

Tabla 02 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio en el momento inicial 

a 21 días UNHEVAL 2023 

 

Peso inicial 21 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

Grupo Control 

días en Total me
E

n
x
t
p

al
e
1
ri

 m
E x

e
p
n t

e
al

ri
2 mE xepn tealr i3    Exp  e ri  mental  4      

 
 

gramos  N° % N° % N° % N° % N° % 

425 a 439 16 3 30,0 3 30,0 1 10,0 4 40,0 5 50,0 

440 a 454 15 4 40,0 3 30,0 2 20,0 2 20,0 4 40,0 

455 a 470 16 3 30,0 4 40,0 4 40,0 4 40,0 1 10,0 

471 a 485 3 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 

Total 50 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 01 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio en el momento 
inicial a 21 días. UNHEVAL 2023 
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Se descubrió lo siguiente en relación con el peso en gramos de los cobayas de tipo 1 objeto 

de estudio al cabo de 21 días. mayor porcentaje en el GE1 entre 440 a 454, en GE2, GE3 

y GE4 entre 455 a 470 y GC entre 425 a 439 gramos. 
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Tabla 03 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 28 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 28 días 
en gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

Gr 
Experi 

upo 
mental 2 

Gr 
Experi 

upo 
mental 3 

Gr 
Experi 

upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

475 a 495 8 4 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 

496 a 516 25 6 60,0 8 80,0 0 0,0 6 60,0 5 50,0 

517 a 538 14 0 0,0 2 20,0 7 70,0 4 40,0 1 10,0 

539 a 560 3 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 02 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio 28 días. 
UNHEVAL 2023 
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Cuando los cobayas de tipo 1 objeto de estudio tenían 28 días, se descubrió que su peso en 

gramos era de mayor porcentaje en el GE1 entre 496 a 516, en GE2 entre 496 a 516, GE3 

entre 517 a 538, GE4 entre 496 a 516 y GC entre 496 a 516 gramos. 
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Tabla 04 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 35 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 35 días 
en gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

Gr 
Experi 

upo 
mental 2 

Gr 
Experi 

upo 
mental 3 

Gr 
Experi 

upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

516 a 539 3 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 

540 a 563 15 3 30,0 6 60,0 0 0,0 1 10,0 5 50,0 

564 a 588 20 6 60,0 3 30,0 3 30,0 5 50,0 3 30,0 

589 a 612 12 1 10,0 0 0,0 7 70,0 4 40,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 03 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio a 35 días. 
UNHEVAL 2023 
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En cuanto al peso en gramos de los cobayos de tipo 1 investigados a los 35 días, se descubrió 

lo siguiente, mayor porcentaje en el GE1 entre 564 a 588, en GE2 entre 540 a 563, GE3 entre 

589 a 612, GE4 entre 564 a 588 y GC entre 540 a 563 gramos. 
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Tabla 05 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 42 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 42 días 
en gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

Gr 
Experi 

upo 
mental 2 

Gr 
Experi 

upo 
mental 3 

Gr 
Experi 

upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

605 a 629 6 1 10,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 

630 a 654 17 4 40,0 7 70,0 1 10,0 1 10,0 4 40,0 

655 a 679 15 4 40,0 2 20,0 1 10,0 6 60,0 2 20,0 

680 a 703 12 1 10,0 0 0,0 8 80,0 3 30,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 04 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio a 42 días. 
UNHEVAL 2023 
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Cuando los cobayas de tipo 1 objeto de estudio tenían 42 días, se descubrió que su peso en 

gramos era de mayor porcentaje en el GE1 entre 630 a 679, en GE2 entre 630 a 654, GE3 

entre 680 a 703, GE4 entre 655 a 679 y GC entre 605 a 654 gramos. 
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Tabla 06 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 49 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 49 días 
en gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

Gr 
Experi 

upo 
mental 2 

Gr 
Experi 

upo 
mental 3 

Gr 
Experi 

upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

697 a 722 8 1 10,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 

723 a 748 14 3 30,0 5 50,0 0 0,0 2 20,0 4 40,0 

749 a 774 17 6 60,0 2 20,0 3 30,0 4 40,0 2 20,0 

775 a 799 11 0 0,0 0 0,0 7 70,0 4 40,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 05 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio a 49 días. 
UNHEVAL 2023 
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Lo que respecta en peso en gramos sobre los cuyes de tipo 1, en estudio a los 49 días, se 

encontró mayor porcentaje en el GE1 entre 749 a 774, en GE2 entre 723 a 748, GE3 entre 

775 a 799, GE4 entre 749 a 799 y GC entre 697 a 748 gramos. 

. 
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Tabla 07 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 56 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 56 días 
en gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

Gr 
Experi 

upo 
mental 2 

Gr 
Experi 

upo 
mental 3 

Gr 
Experi 

upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

804 a 835 9 3 30,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 

836 a 867 18 4 40,0 5 50,0 0 0,0 4 40,0 5 50,0 

868 a 899 18 3 30,0 2 20,0 5 50,0 6 60,0 2 20,0 

900 a 930 5 0 0,0 0 0,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 06 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio a 56 días. 
UNHEVAL 2023 
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Cuando se pesaron en gramos las cobayas de tipo 1 objeto del estudio a los 56 días, se 

descubrió lo siguiente, mayor porcentaje en el GE1 entre 836 a 867, en GE2 entre 836 a 867, 

GE3 entre 868 a 930, GE4 entre 868 a 899 y GC entre 836 a 867 gramos. 
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Tabla 08 Peso en gramos de los cuyes de tipo 1 por grupos de estudio a 63 días - 

UNHEVAL 2023 
 
 

 

Peso 63 días en 
gramos 

 
Total 

G 
Experi 

   

upo 
mental 1 

G 

Experi 
upo 
mental 2 

G 

Experi 
upo 
mental 3 

G 

Experi 
upo 
mental 4 

Grupo Control 

  N° % N° % N° % N° % N° % 

860 a 914 9 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 80,0 

915 a 969 17 4 40,0 6 60,0 0 0,0 5 50,0 2 20,0 

970 a 1025 21 5 50,0 4 40,0 7 70,0 5 50,0 0 0,0 

1026 a 1080 3 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 

 

Total 

 

50 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

 

10 

 

100,0 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 07 Porcentaje de cuyes según peso en gramos y grupo de estudio a 63 días. 
UNHEVAL 2023 
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Cuando se pesaron en gramos las cobayas de tipo 1 objeto del estudio a los 63 días, se 

descubrió lo siguiente, mayor porcentaje en el GE1 entre 970 a 1025, en GE2 entre 915 a 

969, GE3 entre 970 a 1025, GE4 entre 915 a 1025 y GC entre 860 a 914 gramos. 
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4.1.3. ANÁLISIS INFERENCIAL: 

 

Tabla 09 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 21 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
 

Grupo Experimental 1 10 447,7 12,7 430 465   

Grupo Experimental 2 10 450,2 11,7 430 465   

Grupo Experimental 3 10 461,7 14,8 438 485   

Grupo Experimental 4 10 447,3 10,5 435 463 3,44 0,016 

Grupo Control 10 441,3 13,7 425 470   

Total 50 449,6 14,0 425 485 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 08 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 21 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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A los 21 días de tratamiento, se observó un valor F de 3,44 y p ≤ 0,016 en el Se utilizó el 

ANOVA para determinar el peso en gramos de los cobayas de tipo 1 según los grupos de 

estudio (grupos controlados, grupo experimental, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4). Esto 

indica que existen diferencias en los pesos medios en gramos de los cinco grupos de 

investigación tras 21 días de terapia, con una probabilidad inferior a un nivel de significación 

del 5,0%. Como resultado, se determina que el tratamiento que contenía 10% de harina de 

hojas de Kudzu junto con el alimento balanceado tuvo el mayor aumento de peso en gramos 

(grupo experimental 3). 
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Tabla 10 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 28 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 501,6 12,5 480 516   

Grupo Experimental 2 10 512,4 10,0 499 532   

Grupo Experimental 3 10 534,4 14,3 520 560   

Grupo Experimental 4 10 510,3 11,1 499 532 14,60 0,000 

Grupo Control 10 494,9 13,6 475 520   

Total 50 510,7 18,0 475 560 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 28 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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Basándonos en El ANOVA reveló un valor F de 14,6 y p ≤ 0,000 para el peso se crearon 

cinco grupos de estudio (control, experimental, experimental 2, experimental 3 y experimental 

4) utilizando cobayas de tipo 1 y su peso en gramos. Esto fue después de 28 días de 

tratamiento. Esto sugiere que En este momento, hay una diferencia en los pesos medios en 

gramos de los cinco grupos de investigación, y el tratamiento de alimento balanceado más un 

10% de harina de hojas de kudzu (experimento del grupo 3) condujo a un mayor 

aumento de peso en gramos. 
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Tabla 11 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 35 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 570,8 14,6 540 593   

Grupo Experimental 2 10 556,4 19,0 520 586   

Grupo Experimental 3 10 593,6 13,1 567 612   

Grupo Experimental 4 10 585,7 15,3 554 608 12,55 0,000 

Grupo Control 10 550,5 19,3 516 581   

Total 50 571,4 22,9 516 612 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 35 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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Cuando se pesaron los cuyes tipo 1 en gramos según tras 35 días de terapia, el análisis de la 

varianza (ANOVA) mostró un valor F de 12,55 y p < 0,000 para los grupos de estudio (grupo 

experimental 1, experimental 2, experimental 3, experimental 4 y control). Esto muestra que, 

con una probabilidad inferior al nivel de significación del 5,0%, tras 35 días de terapia, existen 

notables variaciones en los pesos medios en gramos de los cinco grupos de investigación. En 

consecuencia, el tratamiento que combinó el pienso equilibrado con un 10% de harina de hojas 

de Kudzu mostró el mayor aumento de peso en gramos (Grupo Experimental 3). 
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Tabla 12 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 42 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 655,4 18,2 620 684   

Grupo Experimental 2 10 642,4 17,8 614 676   

Grupo Experimental 3 10 682,6 14,0 648 703   

Grupo Experimental 4 10 674,0 16,1 635 698 13,46 0,000 

Grupo Control 10 637,0 18,4 605 670   

Total 50 658,3 24,1 605 703 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 42 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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Cuando se pesaron los cobayas de tipo 1 en gramos en función de los grupos de estudio (un 

grupo para cada experimento, grupo de control, grupo experimental, tres grupos, cuatro 

grupos, etc.), y tras 42 días de tratamiento, mediante un análisis de la varianza (ANOVA) se 

obtuvo un valor F de 13,46 y p ≤ 0,000. Esto indica que existen diferencias significativas entre 

los pesos medios en gramos de los cinco grupos de estudio tras 42 días de tratamiento, con una 

probabilidad inferior al nivel de significación del 5,0%. En consecuencia, el tratamiento que 

combinó el pienso equilibrado con un 10% de harina de hojas de Kudzu mostró el mayor 

aumento de peso en gramos (Grupo Experimental 3). 
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Tabla 13 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 49 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 747,4 18,1 710 771   

Grupo Experimental 2 10 731,8 20,1 700 762   

Grupo Experimental 3 10 777,0 13,1 759 799   

Grupo Experimental 4 10 765,8 15,2 740 782 14,80 0,000 

Grupo Control 10 726,2 21,3 697 758   

Total 50 749,6 26,0 697 799 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 49 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 



63  

Al pesar los cobayos tipo 1 en gramos según los El análisis de la varianza reveló que, tras 49 

días de tratamiento, se encontró un valor F de 14,80 y p ≤ 0,000 en relación con los grupos 

investigados (control, grupo experimental 1, grupo experimental 2 y grupo experimental 3), 

(ANOVA). Esto muestra que, con una probabilidad inferior al a un nivel de significación del 

5,0%, existen variaciones notables en los pesos medios en gramos de los cinco grupos de 

estudio tras 49 días de tratamiento. En consecuencia, se observa que el tratamiento con mayor 

ganancia de peso en gramos (Grupo 1) incluyó un 10% de harina de hojas de Kudzu además 

del alimento balanceado. 
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Tabla 14 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 56 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 853,8 22,5 810 885   

Grupo Experimental 2 10 849,9 20,9 809 879   

Grupo Experimental 3 10 905,5 16,3 880 930   

Grupo Experimental 4 10 874,6 17,7 840 899 15,66 0,000 

Grupo Control 10 846,0 20,7 804 874   

Total 50 866,0 29,3 804 930 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 56 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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Tras 56 días de tratamiento, el aumento medio de peso en gramos de los cinco grupos de 

estudio, siendo el tratamiento con pienso equilibrado más un 10% de harina de hojas de Kudzu 

(Grupo Experimental 3) el que mostró el mayor aumento de peso en gramos. Esto se determinó 

haciendo el peso en gramos de los cobayas de tipo 1 divididos en grupos de estudio (grupo 

experimental 1, grupo experimental 2, grupo experimental 3, grupo experimental 4 y control) 

a los 56 días de tratamiento mediante un análisis de la varianza (ANOVA). El hallazgo de un 

valor F de 15,66 y p ≤ 0,000 condujo a una probabilidad inferior al nivel de significación 

del 5,0%. 
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Tabla 15 Análisis de Varianza en peso (gramos) de cuyes de tipo 1 según grupos de estudio 

a 63 días de tratamiento - UNHEVAL 2023 

 

Grupos Total Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo F Significancia 

 
Grupo Experimental 1 10 965,3 29,1 900 999   

Grupo Experimental 2 10 961,8 16,1 930 981   

Grupo Experimental 3 10 1027,7 30,7 1000 1080   

Grupo Experimental 4 10 969,8 14,9 948 990 44,10 0,000 

Grupo Control 10 892,5 18,4 860 917   

Total 50 963,4 48,6 860 1080 
  

 

Fuente: Guía de Observación (Anexo 01). 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 14 Promedio de peso en gramos según grupo de estudio a 63 días de tratamiento - 
UNHEVAL 2023 
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Además, se encontró que existe una diferencia entre los promedios peso en gramos tras 63 

días de tratamiento para cada uno de los cinco grupos de investigación, mostrando que el 

tratamiento de alimento balanceado más diez por ciento de harina de hoja de kudzu (grupo de 

prueba 3), resultó en un mayor aumento de peso en gramos. Esto se basó en grupos de estudio 

(grupos experimentales 1, 2, 3, 4 y control) y a los 63 días mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) sobre el peso en gramos de las cobayas de tratamiento de tipo 1. 
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DISCUSIÓN 

 
• En este contexto, en Ecuador, Valverde (2011) llevó a cabo un estudio sobre 

una dieta balanceada alternativa para cuyes, utilizando harina de yuca con 

adiciones del (0%, 10%, y 20%) en 96 animales. Se evaluó el rendimiento 

productivo durante etapas de crecimiento, engorde y peso final. Se observó 

que el peso final más alto, con un promedio de 1078.34 g, se alcanzó con un 

nivel de adición del 10%. Además, se registró el mejor aumento de peso a un 

nivel del 10%, con un incremento de 307.67 g, seguido por el nivel del 20% 

con 278.66 g. Este estudio revela que la alimentación de cobayas con harina 

de kudzu (Pueraria phaseoloides) experimentaron mayor de peso en 

comparación con los alimentados con harina de hoja de mandioca (Manihot 

esculenta). 

 
 

• Igualmente, (D íaz, 2007), en Iquitos, se realizó investigaciones para 

determinar la ración ideal para los cobayas en crecimiento., utilizando pastos 

y suplementación con concentrado. Concluyó que la combi nación más 

efectiva para la terapia T5 de conversión alimenticia (Kudzu+concentrado), 

con un valor de 2.47. Al comparar estos hallazgos con los resultados del 

presente estudio, se observa que la mayoría de la ganancia de peso en los 

cuyes de tipo 1 se logró en el Grupo Experimental 3, al cual se le añadió un 

10% de harina de kudzu (Pueraria phaseoloides). 
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• De igual manera, (Gallegos, 2009), en Puerto Ica, llevó a cabo una 

investigación para para conocer los índices reproductivos y productivos de las 

cobayas. En su estudio utilizó concentrado y kudzu (Pueraria phaseoloides). 

Llegó a la conclusión de que se obtenían 3,31 partos con una fertilidad del 

95%, 1,5 crías de media al nacimiento y 1,4 crías por madre al destete, y una 

edad de comercialización de doce semanas. Contrastando estos resultados 

con el presente estudio, se observa que al agregar harina de kudzu al 10% se 

logra una mejor ganancia de peso. 

 
 

• Por último, (Dueñas, 2021) en Huánuco, evaluaron los efectos de 

proporciones variables de harina en dietas para cobayas a lo largo de la fase 

de engorde (Pueraria phaseoloides). La óptima condición para el desarrollo 

muscular de los cuyes con alimentación ocho semanas de harina de kudzu se 

logró con una ración formulada que contenía un 21% de proteínas y un 

14.08% de harina de Kudzu. En contraste, en esta investigación se observó 

una mayor ganancia de peso al incluir un 10% Consumo de harina de kudzu. 
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CONCLUSIONES 

 
 

• Los cobayas En comparación con los cobayas alimentados con harina de 

hojas de kudzu (Pueraria phaseoloides), los cobayas de tipo 1 alimentados 

con harina de kudzu (Pueraria phaseoloides) ganaron más peso ( Man i h 

o t 
 

 escu l en ta . 
 
 

 

• Respecto a los pesos de los cuyes de tipo 1 G1 = 965,3 g, G2 = 961,8 g, G3 
 

= 1027,7 g, G4 = 969,8 g y GC = 892,5 g fueron los pesos a los 63 días, 

respectivamente. 

 
• Se utilizó el ANOVA para determinar el peso en gramos de los cobayas de 

tipo 1 según los grupos de estudio (control, grupo experimental, grupo 

experimental 2 y grupo experimental 3). Los resultados mostraron que, a los 

63 días, las medias de peso de los cinco grupos de estudio variaban entre sí. 

Así lo indicó el valor F de 44,10 y p ≤ 0,000. 

 
• Mayor aumento de peso de las cobayas de tipo 1 se obtuvo en el Grupo 

Experimental 3 al cual se le adicionó a la ración 10% de harina de kudzu 

(      Pu      erari      a       p      h      aseo      l      o      i      d      es ). 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Se aconseja realizar estudios con cobayos de la raza Perú e Inti así mismo 

los tipos1,2,3,4 y evaluar la Gancia de peso utilizando harina de Kudzu en diferentes 

porcentajes. 

Se sugiere realizar estudios en otras especies de animales de consumo utilizando harina de 

hoja de yuca para evaluar su impacto en la ganancia de peso. 

 

 
Finalmente se recomienda realizar trabajos utilizando las dos harinas tanto de yuca 

como de kudzu y evaluar las propiedades organolépticas de la carne de cobayo. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“COMPARACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HARINA DE HOJA DE YUCA ( Man i h o t escu l en ta ) y 

HARINA DE KUDZU ( Pu era ri a p h aseo l o i d es ) EN LAGANANCIA DE PESO EN CUYES – UNHEVAL 2023.” 

 
I. Título II. Problema III. Objetivos IV. Hipótesis V. Variables VI. Diseño VII. Población (N) 

COMPARACIÓN DE 
LA 
SUPLEMENTACIÓN 
CON HARINA DE 
HOJA  DE  YUCA 
(Manihot esculenta) 

y HARINA DE 
KUDZU   ( P uer ar 
ia 
 phas eo lo ide s ) 
EN LA GANANCIA 
DE PESO EN 
CUYES – UNHEVAL 
2022 

Problema General: 
¿Cuál es el efecto comparativo 
de la suplementación con 
harina de hoja de yuca 
(Manihot esculenta) y harina de 
kudzu (Pueraria phaseoloides) 
en la ganancia de peso en 
cuyes – UNHEVAL 2022? 
Problemas específicos: 
-¿Cuál es el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 10% con harina de hoja de 
yuca (Manihot esculenta) en 
la ganancia de peso en cuyes? 
-¿Cuál es el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 20% con harina de hoja de 
yuca (Manihot esculenta) en 
la ganancia de peso en cuyes? 
-¿Cuál es el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 10% con harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en la 
ganancia de peso en cuyes? 
-¿Cuál es el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 20% con harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en la 
ganancia de peso en cuyes? 
-¿Cuál será el efecto de la 
suplementación sin harina de 
yuca (Manihot esculenta ) y 
harina de kudzu (Pueraria 
phaseoloides) en la ganancia 
de peso en cuyes? 

Objetivo General 
Determinar el efecto 
comparativo de la 
suplementación con harina de 
hoja de yuca (Manihot 
esculenta ) y harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en 
la ganancia de peso en cuyes 
– UNHEVAL 2022. 
Objetivos Específicos 
-Determinar el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 10% con harina de hoja de 
yuca (Manihot esculenta) en 
la ganancia de peso en cuyes. 
-Determinar el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 20% con harina de hoja de 
yuca (Manihot esculenta) en 
la ganancia de peso en cuyes. 
-Determinar el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 10% con harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en 
la ganancia de peso en cuyes. 
-Determinar el efecto de la 
suplementación de la ración 
con 20% con harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en 
la ganancia de peso en cuyes. 
-Determinar el efecto de la 
suplementación sin harina de 
hoja de yuca (Manihot 
esculenta ) y harina de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) en 
la ganancia de peso en cuyes. 

Hipótesis General 
Ho: La suplementación de la ración con harina 
de hoja de yuca (Manihot esculenta) y harina 
de kudzu (Pueraria phaseoloides) no tendrá 
efecto en la ganancia de peso en cuyes – 
UNHEVAL 2022 
Ha: La suplementación de la ración con harina 
de hoja de yuca (Manihot esculenta) y harina 
de kudzu (Pueraria phaseoloides) si tendrá 
efecto en la ganancia de peso en cuyes – 
UNHEVAL 2022 

Hipótesis específicas: 
-Ha1: Suplementando la ración con 10% con 
harina de hoja de yuca (Manihot esculenta) si 
tiene efecto en la ganancia de peso en cuyes. 
-Ha2: Suplementando la ración con 20% con 
harina de hoja de yuca (Manihot esculenta) si 
tiene efecto en la ganancia de peso en cuyes. 

-Ha3: Suplementando la ración con 10% con 
harina de Kudzu (Pueraria phaseoloides) si 
tiene efecto en la ganancia de peso en cuyes. 
-Ha4: Suplementando la ración con 20% con 
harina de Kudzu (Pueraria phaseoloides) si 
tiene efecto en la ganancia de peso en cuyes. 
-Ha5: Suplementando la ración sin adicionar 
harina de hoja de yuca (Manihot esculenta) y 
ni harina de kudzu (Pueraria phaseoloides) si 
tiene efecto en la ganancia de peso en cuyes. 

V. Dependiente 
Ganancia de peso 

en cuyes de Tipo 1. 

V. Independiente 
Suplementación de 
la ración de los 
cuyes con: 

- Harina de hoja de 

yuca (Manihot 
esculenta ) al 10% y 

20%. 

- Harina de Kudzu 
(Pueraria 
phaseoloides) al 
10% y 20%. 

Tipo de Estudio 
Esta investigación fue 
de tipo experimental, 
ya que, se adicionó 
harina de hoja de yuca 
y harina de Kudzu en 
porcentajes de 10% y 
20%. 

La     población     de 
estudio estuvo 
conformada por un 
total de 50 cobayos de 
Tipo 1 machos. 
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IX. Muestra 
X. Unidad de 
Análisis u 
observación 

XI. Criterios de Inclusión y 
exclusión 

XII. Métodos de Recolección de 
Datos e Instrumentos 

XII. Fuentes de 
Información 

XIV. Pruebas estadísticas 

El tamaño  de  la  muestra  del estudio 
estuvo representado por 50 cobayos de 

Tipo 1 machos. 

Observación  de  la 
ganancia de peso en 
los cobayos desde e 
día 21 hasta el día 
63. 

Criterios de inclusión 
Cobayos machos de Tipo 1. 

Cobayos aparentemente sanos. 

Criterios de exclusión Cobayos 

hembras de Tipo 1. Cobayos que 
no presente buen estado de 
salud. 

La técnica que se empleó para 
registrar la ganancia de peso fue 

la guía de observación. 

El presente estudio 
se utilizó como 
fuente a cada 
cobayo  distribuido 
en cada uno de los 
grupos de 

experimentación. 

Se utilizó para comprobar la hipótesis el análisis 
de varianza y la prueba DUNCAN. 
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ANEXO N.º 02 

GUIA DE OBSERVACIÓN TÍTULO 

DEL TRABAJO DE TESIS: 

COMPARACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HARINA DE HOJA DE YUCA 

(Manihot esculenta) y HARINA DE KUDZU ( Pu erari a p h as eo l o i d es ) EN 

LA GANANCIA DE PESO EN CUYES – UNHEVAL 2023. 

 

 
I. Datos generales cuyes tipo 1: 

 
1.1. Sexo: 

Macho ( ) 

 

 
1.2. Peso inicial del cuy 21 días ................................ g 

 
 
 

1.3. Grupos de estudio:  

G1: Alimento balanceado más 10% de harina de hoja de yuca. ( ) 

G2: Alimento balanceado más 20% de harina de hoja de yuca. ( ) 

G3: Alimento balanceado más 10% de harina de hoja de Kudzu. ( ) 

G4: Alimento balanceado más 20% de harina de hoja de Kudzu. ( ) 
 

GC: Administración de alimento balanceado sin harina de hoja de yuca ni harina de 

Kudzu ( ) 

II. Peso en días de los cuyes: 
 
 

Fecha Semana Peso en g Edad en 

días 

15/02/23 1  21 días 

22/02/23 2  28 días 

01/03/23 3  35 días 

08/03/23 4  42 días 

15/03/23 5  49 días 

22/03/23 6  56 días 

29/03/23 7  63 días 
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ANEXO N.º 03 

FOTOGRAFÍAS 

 

Fotografía 01 Tesista reconociendo la hoja de yuca en un campo de cultivo. 
 

Fotografía 02 Tesista recolectando la hoja de yuca ( Mani hot e sc ul e 

nt a ) 
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Fotografía 03 Tesista reconociendo la hoja de kudzu. 
 

Fotografía 04 Tesista recolectando la hoja de kudzu ( P ue rari a phase ol oi 

de s ) 
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Fotografía 05 Tesista al finalizar el trabajo de tesis. 
 

 
 

Fotografía 06 Tesista alimentando a los cuyes. 
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Fotografía 07 Tesista mostrando cuy de tipo 1. 
 

Fotografía 08 Alfalfa para alimentar a los cuyes. 
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Fotografía 09 Tesista mostrando cuy de tipo 1. 
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Fotografía 10 Registrando el peso de los cuyes a los 56 días. 
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Fotografía 11 Registrando el peso de los cuyes de tipo 1 a los 49 días. 
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Fotografía 12 Registrando el peso de los cuyes de tipo 1 a los 63 días. 
 

Fotografía 13 Registrando el peso de los cuyes de tipo 1 a los 21 días. 
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