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Efecto de suplementación con probiótico ( lactobacillus) en dietas de alfalfa y 
concentrado sobre parámetros productivos de cuyes mejorados en crecimiento y 
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on productive parameters of improved guinea pigs in growth and fattening

1Ingeniero zootecnista. Investigador del IGBI- UNTRM. Correo electrónico: fcantosaenz@gmail.com

3Ingeniero zootecnista. Investigador del IGBI- UNTRM. Correo electrónico: saucedouriarte@gmail.com

2Ingeniero zootecnista. Docente FIZAB- UNTRM. Correo electrónico: wilmer.bernal@untrm.edu.pe

Artículo original

1 2 3Canto Francys, Bernal Wilmer, José Saucedo

ISSN 2414-8822 / ISSN(e) 2520-0356

ABSTRACT

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de suplementación con probiótico (lactobacillus) en dietas de 
alfalfa y concentrado sobre parámetros productivos de cuyes mejorados en crecimiento y engorde. Se realizó en la 
estación experimental de animales menores de la Universidad Nacional Toribio  Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas. Se utilizaron 40 cuyes machos destetados a los 21 días de edad con un peso inicial de 322 g. La fase ± 3 
experimental duró 60 días. Se evaluaron cinco tratamientos: (T , control), T , T , T y T (0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 % 1 2 3 4    5     

probiótico, respectivamente). Con cuatro repeticiones por tratamiento (2 cuyes por repetición). Se usó un diseño 
completo al azar y para la comparación de medias la prueba de Tukey. No hubo diferencias significativas (p>0.05) 
para peso final,  ganancia de peso diario, consumo de alimento diario, conversión alimenticia y rendimiento de 
carcasa. El T presentó mejor mérito económico, con S/ 5.9 por cuy logrado y un 26 % mayor al T1. Los Probióticos 2  

como el lactobacillus se podría usar en la alimentación  de cuyes hasta un nivel de 0.2% en la dieta, sin afectar los 
parámetros productivos, pero aportando un mejor mérito económico.

Palabras clave: alfalfa, indicadores productivos, Cavia porcellus, merito económico

The objective of the research was to evaluate the eect of probiotic supplementation (lactobacillus) in alfalfa and 
concentrate diets on productive parameters of improved guinea pigs in growth and fattening. It was carried out in the 
experimental station of smaller animals of the UNTRM (Chachapoyas-Amazonas). Using 40 male guinea pigs 
weaned at 21 ± 3 days of age with an average initial weight of 322 g. The experimental phase lasted 60 days. Five 
treatments were evaluated: (T , control), T , T , T and T (0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% probiotic, respectively). With four 1 2 3 4  5  

repetitions for treatment (2 guinea pigs for repetition). A complete random design was used and for the comparison 
of means the Tukey test. There were no significant differences (p> 0.05) for final weight, daily weight gain, daily 
feed intake, feed conversion and carcass yield. The T presented better economic merit, with S / 5.9 per guinea pig 2  

achieved and 26% higher than T . Probiotics such as lactobacillus could be used to feed guinea pigs up to a level of1  
0.2% in the diet, without att ecting the productive parameters, but providing a better economic merit.

Keywords: alfalfa, productive indicators, Cavia porcellus, economic merit
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Los probióticos están constituidos por dos o más 
microorganismos de bacterias acido lácticas y 
levaduras (García et al., 2002; Beasley et al., 2004; 
Mountzouris et al., 2007; Huertas, 2010). Estas, en el 
alimento, ejercen un efecto promotor de crecimiento, 
debido pr incipalmente  a  la  exclusión de 
microorganismos patógenos, efecto antimicrobiano 
y la producción de ácido láctico, lo que les permite 
crear un ambiente favorable para la respuesta 
inmunológica y la prevención de enfermedades 
infecciosas en los animales (Pascual et al., 1999; 
Bocourt et al., 2002 y Pérez et al., 2002; Mejia y 
Vanessa, 2011). 

Estos probióticos se han considerado como una de las 
alternativas naturales al uso de antibióticos pues no 
generan efectos colaterales y producen mejor 
digestibilidad, ganancia en peso y mayor índice de 
conversión alimentaria (Gutiérrez, Montoya y 
Vélez, 2013).

I. INTRODUCCIÓN

El cuy es un mamífero herbívoro que se alimenta 
principalmente de forraje verde, y según su anatomía 
gastrointest inal  está  clasificado como un 
fermentador post gástrico cecal (Van Soest, 1983). 
Es necesario conocer que la óptima digestión 
fermentativa depende del bienestar y equilibrio de la 
flora cecal, pues cualquier factor que la altere podría 
tener efectos desfavorables sobre el crecimiento, 
como por ejemplo, el número de bacterias presentes 
en el colon y la existencia de bacterias dominantes y 
subdominantes, ya que estas interacciones ocurren 
comúnmente, así como también, la competencia por 
nutrientes o la producción de moléculas antibióticas 
(Leandro y Victoria, 2012; Saavedra, 2018). 
Bourliux, et al., 2002).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico
Se emplearon 40 cuyes machos mejorados del tipo 1, 
de 21 ± 3 días de edad, con un peso inicial promedio 
de 322 g. Fueron identificaron con aretes de aluminio 
y distribuidos al azar en 20 jaulas. Por cada 
tratamiento, se tomaron cuatro repeticiones. Cada 
repetición estuvo conformada por dos animales.

La presente investigación tuvo como objetivo 
evaluar el efecto de suplementación con probiótico 
(lactobacillus) en dietas de alfalfa y concentrado 
sobre parámetros productivos de cuyes mejorados en 
crecimiento y engorde.

T = concentrado + alfalfa verde1

T = concentrado + 0.3 % probiótico + alfalfa verde3

T = concentrado + 0.5 % probiótico + alfalfa verde5

Se formuló un concentrado (tabla 1) de crecimiento-
engorde. Se realizó un análisis nutricional del 
concentrado y alfalfa y se calculó el aporte 
nutricional total (tabla2), indicando suministros de 
40% de concentrado y 60% de forraje. Se utilizaron 
los estándares nutricionales reportados por Vergara 
(2008) y se usó el programa lineal al mínimo costo 
(MIXIT 2), con 2.80 Mcal ED/Kg y 18 % proteína 
cruda. La cantidad de concentrado y forraje verde se 
calculó en función del consumo semanal de materia 
por peso vivo (tabla 3). Del mismo modo se calculó el 
probiótico, llevando su equivalencia porcentual, por 
tratamiento, en cantidad de gotas suministradas 
diariamente en el concentrado (tabla 3).

Tratamientos

El experimento se realizó en las instalaciones 
experimentales de cuyes,  del Insti tuto de 
Investigación en Ganadería y Biotecnología (IGBI) 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, región 
Amazonas y tuvo una duración de sesenta días. Se 
evaluaron ganancias de peso, consumo de alimento, 
conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y 
mérito económico.

T = concentrado + 0.2 % probiótico + alfalfa verde2

T = concentrado + 0.4 % probiótico + alfalfa verde4

Dietas

Tabla 1.� C o m p o s i c i ó n  d e l  c o n c e n t r a d o  d e 
crecimiento- engorde

Parámetros evaluados

Conversión alimenticia: Se calculó estableciendo 
la relación entre el consumo de alimento y la 
ganancia de peso.

Mérito económico del alimento: Se determinó 
estableciendo el método del presupuesto parcial a 
partir de los cambios en los beneficios menos los 
cambios en los costos.

Tabla 2.� Análisis nutricional del concentrado y 
alfalfa

Tabla 3.� Cantidad diaria, de concentrado, alfalfa y 
probiótico suministrado según peso 
semanal del cuy.

   FV: Forraje verde de alfalfa; CC: Concentrado; MS: 
Materia seca; TCO: Tal como ofrecido

Peso vivo y ganancia de peso
Los pesos se hicieron semanalmente, con una 
balanza (cavory) digital gramera de capacidad 
máxima 5 kg. Para ganancia de peso acumulada, se 
obtuvo de la diferencia del peso a la octava semana 
de evaluación y el peso inicial. La ganancia de peso, 
también fue evaluada en forma semanal.
Consumo de alimento: Determinado por diferencia 
del alimento suministrado en el día y el desperdicio 
registrado al día siguiente.

Rendimiento de carcasa: determinado con el peso 
de carcasa por 100 sobre el peso vivo. La carcasa 
incluyo: cabeza, patas, vísceras (corazón, hígado y 
riñones.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diseño estadístico: Para este experimento se empleó 
el diseño completamente al azar (DCA). Se utilizó el 
análisis de variancia para determinar existencia de 
diferencias significativas de los tratamientos (α= 
0.05) y la prueba estadística de Tukey para comparar 
las diferencia tratamientos.

Se obtuvieron resultados promedios totales por cada 
parámetro y tratamiento (Tabla 6). 
Peso vivo
Los resultados no evidenciaron diferencias 
estadísticas significativas entre los tratamientos, por 
efecto de la suplementación con niveles de probiótico 
(Tabla 6). Sin embargo, el control obtuvo 12 % de 
peso menor T , y en promedio un 5% menor al T  y T . 2 3 4

Siendo inferiores a los pesos reportados por Cerna 
(1997), esto posiblemente esté relacionado a la mayor 
cantidad de concentrado que se dio en relación al 
forraje chala. Asimismo, Rengifo (2005) y Valverde 
(2006) obtuvieron mayores pesos porque dieron 
concentrado ad libitum y restringieron al forraje que 
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1

Ingrediente %
Maiz nacional
Torta de soya
Polvillo de arroz
Afrecho de trigo
Melaza de cana
Fosfato dicalcico

60.10
24.95
4.00
4.00
3.50
2.75

Sal 0.40
D1 Metionina
Hcl Lisina
Premezcla

0.15
0.05
0.10

Total 100.00
Radon formulada con MIXIT 2
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Los probióticos están constituidos por dos o más 
microorganismos de bacterias acido lácticas y 
levaduras (García et al., 2002; Beasley et al., 2004; 
Mountzouris et al., 2007; Huertas, 2010). Estas, en el 
alimento, ejercen un efecto promotor de crecimiento, 
debido pr incipalmente  a  la  exclusión de 
microorganismos patógenos, efecto antimicrobiano 
y la producción de ácido láctico, lo que les permite 
crear un ambiente favorable para la respuesta 
inmunológica y la prevención de enfermedades 
infecciosas en los animales (Pascual et al., 1999; 
Bocourt et al., 2002 y Pérez et al., 2002; Mejia y 
Vanessa, 2011). 

Estos probióticos se han considerado como una de las 
alternativas naturales al uso de antibióticos pues no 
generan efectos colaterales y producen mejor 
digestibilidad, ganancia en peso y mayor índice de 
conversión alimentaria (Gutiérrez, Montoya y 
Vélez, 2013).

I. INTRODUCCIÓN

El cuy es un mamífero herbívoro que se alimenta 
principalmente de forraje verde, y según su anatomía 
gastrointest inal  está  clasificado como un 
fermentador post gástrico cecal (Van Soest, 1983). 
Es necesario conocer que la óptima digestión 
fermentativa depende del bienestar y equilibrio de la 
flora cecal, pues cualquier factor que la altere podría 
tener efectos desfavorables sobre el crecimiento, 
como por ejemplo, el número de bacterias presentes 
en el colon y la existencia de bacterias dominantes y 
subdominantes, ya que estas interacciones ocurren 
comúnmente, así como también, la competencia por 
nutrientes o la producción de moléculas antibióticas 
(Leandro y Victoria, 2012; Saavedra, 2018). 
Bourliux, et al., 2002).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico
Se emplearon 40 cuyes machos mejorados del tipo 1, 
de 21 ± 3 días de edad, con un peso inicial promedio 
de 322 g. Fueron identificaron con aretes de aluminio 
y distribuidos al azar en 20 jaulas. Por cada 
tratamiento, se tomaron cuatro repeticiones. Cada 
repetición estuvo conformada por dos animales.

La presente investigación tuvo como objetivo 
evaluar el efecto de suplementación con probiótico 
(lactobacillus) en dietas de alfalfa y concentrado 
sobre parámetros productivos de cuyes mejorados en 
crecimiento y engorde.

T = concentrado + alfalfa verde1

T = concentrado + 0.3 % probiótico + alfalfa verde3

T = concentrado + 0.5 % probiótico + alfalfa verde5

Se formuló un concentrado (tabla 1) de crecimiento-
engorde. Se realizó un análisis nutricional del 
concentrado y alfalfa y se calculó el aporte 
nutricional total (tabla2), indicando suministros de 
40% de concentrado y 60% de forraje. Se utilizaron 
los estándares nutricionales reportados por Vergara 
(2008) y se usó el programa lineal al mínimo costo 
(MIXIT 2), con 2.80 Mcal ED/Kg y 18 % proteína 
cruda. La cantidad de concentrado y forraje verde se 
calculó en función del consumo semanal de materia 
por peso vivo (tabla 3). Del mismo modo se calculó el 
probiótico, llevando su equivalencia porcentual, por 
tratamiento, en cantidad de gotas suministradas 
diariamente en el concentrado (tabla 3).

Tratamientos

El experimento se realizó en las instalaciones 
experimentales de cuyes,  del Insti tuto de 
Investigación en Ganadería y Biotecnología (IGBI) 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, región 
Amazonas y tuvo una duración de sesenta días. Se 
evaluaron ganancias de peso, consumo de alimento, 
conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y 
mérito económico.

T = concentrado + 0.2 % probiótico + alfalfa verde2

T = concentrado + 0.4 % probiótico + alfalfa verde4

Dietas

Tabla 1.� C o m p o s i c i ó n  d e l  c o n c e n t r a d o  d e 
crecimiento- engorde

Parámetros evaluados

Conversión alimenticia: Se calculó estableciendo 
la relación entre el consumo de alimento y la 
ganancia de peso.

Mérito económico del alimento: Se determinó 
estableciendo el método del presupuesto parcial a 
partir de los cambios en los beneficios menos los 
cambios en los costos.

Tabla 2.� Análisis nutricional del concentrado y 
alfalfa

Tabla 3.� Cantidad diaria, de concentrado, alfalfa y 
probiótico suministrado según peso 
semanal del cuy.

   FV: Forraje verde de alfalfa; CC: Concentrado; MS: 
Materia seca; TCO: Tal como ofrecido

Peso vivo y ganancia de peso
Los pesos se hicieron semanalmente, con una 
balanza (cavory) digital gramera de capacidad 
máxima 5 kg. Para ganancia de peso acumulada, se 
obtuvo de la diferencia del peso a la octava semana 
de evaluación y el peso inicial. La ganancia de peso, 
también fue evaluada en forma semanal.
Consumo de alimento: Determinado por diferencia 
del alimento suministrado en el día y el desperdicio 
registrado al día siguiente.

Rendimiento de carcasa: determinado con el peso 
de carcasa por 100 sobre el peso vivo. La carcasa 
incluyo: cabeza, patas, vísceras (corazón, hígado y 
riñones.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diseño estadístico: Para este experimento se empleó 
el diseño completamente al azar (DCA). Se utilizó el 
análisis de variancia para determinar existencia de 
diferencias significativas de los tratamientos (α= 
0.05) y la prueba estadística de Tukey para comparar 
las diferencia tratamientos.

Se obtuvieron resultados promedios totales por cada 
parámetro y tratamiento (Tabla 6). 
Peso vivo
Los resultados no evidenciaron diferencias 
estadísticas significativas entre los tratamientos, por 
efecto de la suplementación con niveles de probiótico 
(Tabla 6). Sin embargo, el control obtuvo 12 % de 
peso menor T , y en promedio un 5% menor al T  y T . 2 3 4

Siendo inferiores a los pesos reportados por Cerna 
(1997), esto posiblemente esté relacionado a la mayor 
cantidad de concentrado que se dio en relación al 
forraje chala. Asimismo, Rengifo (2005) y Valverde 
(2006) obtuvieron mayores pesos porque dieron 
concentrado ad libitum y restringieron al forraje que 
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Concentrado Alfalfa Aporte
(40 %) (60 %) TotalNutriente

MS' (%)
PC2 (%)
FC3 (%)
EE4 (%)
FDN5 (%)

85.70
17.10

88.40
18.00 17.64
22.40 14.52
4.40 4.64
28.30 20.06
2.63 2.82

2.70
5.00
7.70
3.10ED6 (Mcal/kg)

'Materia seca; 2Proteina cruda; 3Fibra cruda; 4Extracto
etereo; 5Fibra digestible neutra; 6Energia digestible;
analisis realizado en Laboratorio de Nutricion Animal y
bromatologia de Alimentos de la UNTRM

Numero de gotas diarias de
probiotico BIOLAC

Peso
Vivo

FV CC
MS FV MSCC (TCO) (TCO)

(g) (g) (g) (g)

60 % 40 %N° Consumo
Sem (MS) (g)(g) Ti T2 T3 T4 T5

1 370
2 450
3 525
4 600
5 670
6 700
7 770
8 850

26 16 10 64 12 0 2 3
0 2 4
0 3 4
0 3 5
0 4
0 4
0 5
0 5

4 6
32 19 13 77 15 5 7
37 22 15 90 17 6 8
42 25 17 103 20 7 9
47 28 19 22 6 8 10

6 8 11
7 9 12
7 10 13

115
49 29 20 120 23
54 32 22 133 25
60 36 24 146 28
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fue brócoli en una proporción del 15 y 10% de peso vivo en materia seca. Además, Vásquez (2013), Aceijas (2014) 
y Garibay (2009) obtuvieron mayores pesos finales porque mantuvieron una semana más el periodo de 
investigación, y estos resultados posiblemente hubieran sido iguales o superiores si se seguía hasta las nueve 
semanas (Tabla 6).

Ganancia de peso
Las ganancias de peso no mostraron diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos evaluados. Sin 
embargo, se puede apreciar mayores ganancias en los T , T  y T  respecto al control. Siendo el T  superior en un 2 3 4 2

24% al T  (Tabla 6).1

La menor ganancia de peso exhibida con la dieta que recibieron el T  y el T , podría deberse al ligero menor 1 5

consumo, trayendo como resultado la menor ingestión de nutrientes tales como la proteína total, la energía 
digestible y la fibra (Tabla 6). Siendo inferiores a los reportes de Cerna (1997), Tiznado (2013) y Vásquez (2013) 
con promedios de 16.9, 10.2, 11.4 g/día; posiblemente estas mayores ganancias de peso fue porque la alimentación 
fue ad livitum y no se restringió como en este estudio. Asimismo, Rengifo (2005), Valverde (2006), Garibay (2009) 
y Aceijas (2014) obtuvieron mayores ganancias de peso (21.0, 15.5, 13.0 y 10.7 g/día respectivamente). Estas 
diferencias de pesos probablemente estén relacionadas a la inclusión de levadura hidrolizada, péptidos y 
nucleótidos.

Consumo de alimento

Letras iguales en la misma fila, no muestran diferencias significativas (p > 0.05). Los datos corresponden a media y desviación estándar

Conversión alimenticia

Vásquez y Aceijas obtuvieron conversiones semejantes a esta investigación con niveles de 0.3 y 0.4% de 
probiótico, indicando dato más exactos de conversión en un sistema de crianza en alimentación mixta, estos 
autores trabajaron con forraje alfalfa y concentrado en comparación a otros autores con broza de brócoli, además 
trabajaron en condiciones ambientales más similares a este experimento, sin embargo estos autores al no restringir 
en concentrado obtuvieron mayor consumo y mayores ganancias de peso en relación a esta investigación.

No hubo diferencias estadísticas significativas (p>0.05) en la conversión alimenticia promedio entre los 
tratamientos; sin embargo los T , T  y T  fueron mejores al T  en un 24, 28 y 29% menor respectivamente. Esto 2 3 4 1

indicaría más eficiencia en su conversión de alimento a carne. Siendo similares a las conversiones reportadas por 
Vásquez (2013) y Aceijas (2014) en cuyes ecotipo Cajamarca (6.7 y 6.4 respectivamente) bajo un sistema de 
alimentación mixta. Pero inferiores a los resultados de Valverde (2006), Garibay (2009), Tiznado (2013) y Camino 
y Hidalgo (2014) con conversiones de 3.3, 3.5, 5.7, y 3.33 respectivamente.

Los consumos no presentaron diferencias significativas entre tratamientos y el control (p>0.05). Sin embargo 
numéricamente el T  y T  obtuvieron ligeros mayores consumos respecto al control. Camino y Hidalgo (2014) 2 3

reportaron consumos superiores en cuyes de genotipo Perú (48.2 g/día) y Cieneguillas (49 g/día). Además, 
inferiores a los consumos reportados por Valverde (2006), Garibay (2009) y Vásquez (2013) debido a la restricción 
de alimento realizada en esta investigación.

Estas diferencias de conversiones probablemente estén relacionadas a la proporción de forraje y concentrados que 
se le brinda a los cuyes, siendo mayor el concentrado respecto al forraje (Tiznado, 2013 y Camino y Hidalgo, 
2014), pero en esta investigación se consideró 40% concentrado y 60% forraje en MS, usando el mayor recurso 

Tabla 6: Parámetros productivos de los cuyes mejorados bajo los diferentes tratamientos

Mérito económico del alimento

En la Tabla 7, se muestra el efecto de los cinco 
tratamientos sobre el mérito económico en nuevos 
soles por cuy, así como también se muestran los 
precios de los concentrados, alfalfa y del probiótico 
de bacterias lácticas en nuevos soles por kilogramo 
de alimento.

No se muestran diferencias significativas (p>0.05) 
entre los tratamientos, sin embargo numéricamente 
el T  fue mayor en un 2% al T . Al respecto, Rengifo 2 1

(2005), Valverde (2006) y Camino y Hidalgo (2014) 
obtuvieron rendimiento de carcasa de 71.9% y 
73.2% y 73% respectivamente, siendo similares al de 
este estudio. Pero superior al reporte de Garibay 
(2009) que presento un 68.0% rendimiento de 
carcasa.

Rendimiento de carcasa

Tabla 7.� Efecto del probiótico de sobre la retribución 
económica del alimento.

disponible alfalfa de la zona. Esto diferirá en los 
costos de producción.

El mejor mérito económico por cuy logrado, con la 
aplicación de 0.2 % probiótico fue en 26% al T . Los 1

T  y T  también obtuvieron un mejor mérito 3 4

económico de 9% y 10% en relación al control. 
Siendo similares a los hallazgos de Cerna (1997), 
Tiznado (2013), Aceijas (2014) quienes obtuvieron 
méritos económicos de 108, 112 y 109 % 
respectivamente, respecto a su tratamiento control. 
Además, el tratamiento con 0.2% probiótico tuvo 
mayor mérito económico que estos autores (Tabla 7). 
Cabe indicar que Cerna (1997) y Tiznado (2013), 
evaluaron la levadura como prebiótico, proteico y 

Aceijas (2014) obtuvo un mejor mérito de su dieta 
mixta (concentrado más alfalfa) en relación a una 
dieta concentrado, esto nos daría una noción en esta 
investigación si se hubiera evaluado niveles de 
probióticos en una dieta mixta o con solo 
concentrado, posiblemente el uso de recursos 
disponibles en la zona logre abaratar costos de 
alimentación.

energético y mejoraron en relación a su testigo, 
similar a esta investigación. 

Los cuyes alimentados con suplemento de 0.2% de 
probiótico mostraron un mejor mérito económico 
respecto a los demás tratamientos. Sin embargo a 
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Parametros productivos
Ganancia
diaria de
peso (g)

Tratamiento Peso final Consumo Conversion Rendimiento
diario (g) alimenticia carcasa (%)(g)

Ti: Control
T2: 0.2 % Probiotico
T3: 0.3% Probiotico
T4: 0.4% Probiotico
T< 0.5% Probiotico

7.6 ± l. la
9.4 ± l. la
8.7 ± 1.4a

8.9 ± 0.7a

7.4 ± 1.0“

44.7 ± 0.2 a

45.2 ± 0.4a

45.1 ± 0.7a

44.9 ± 0.5a

44.7 ± 0.6a

9.3 ± 3.2 a

7.1 ± 3.2a

6.7 ± 1.3“
6.6 ± 1.6“
9.4 ± 2.0a

71.3 ± 0.8a

72.6 ± 1.4a

71.5 ± 2.0a

70.5 ± 1.2a

70.2 ± 2.7a

852 ± 33.9 a

800 ± 73.9 a

804 ± 44.4a

752 ± 52.6 a
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fue brócoli en una proporción del 15 y 10% de peso vivo en materia seca. Además, Vásquez (2013), Aceijas (2014) 
y Garibay (2009) obtuvieron mayores pesos finales porque mantuvieron una semana más el periodo de 
investigación, y estos resultados posiblemente hubieran sido iguales o superiores si se seguía hasta las nueve 
semanas (Tabla 6).

Ganancia de peso
Las ganancias de peso no mostraron diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos evaluados. Sin 
embargo, se puede apreciar mayores ganancias en los T , T  y T  respecto al control. Siendo el T  superior en un 2 3 4 2

24% al T  (Tabla 6).1

La menor ganancia de peso exhibida con la dieta que recibieron el T  y el T , podría deberse al ligero menor 1 5

consumo, trayendo como resultado la menor ingestión de nutrientes tales como la proteína total, la energía 
digestible y la fibra (Tabla 6). Siendo inferiores a los reportes de Cerna (1997), Tiznado (2013) y Vásquez (2013) 
con promedios de 16.9, 10.2, 11.4 g/día; posiblemente estas mayores ganancias de peso fue porque la alimentación 
fue ad livitum y no se restringió como en este estudio. Asimismo, Rengifo (2005), Valverde (2006), Garibay (2009) 
y Aceijas (2014) obtuvieron mayores ganancias de peso (21.0, 15.5, 13.0 y 10.7 g/día respectivamente). Estas 
diferencias de pesos probablemente estén relacionadas a la inclusión de levadura hidrolizada, péptidos y 
nucleótidos.

Consumo de alimento

Letras iguales en la misma fila, no muestran diferencias significativas (p > 0.05). Los datos corresponden a media y desviación estándar

Conversión alimenticia

Vásquez y Aceijas obtuvieron conversiones semejantes a esta investigación con niveles de 0.3 y 0.4% de 
probiótico, indicando dato más exactos de conversión en un sistema de crianza en alimentación mixta, estos 
autores trabajaron con forraje alfalfa y concentrado en comparación a otros autores con broza de brócoli, además 
trabajaron en condiciones ambientales más similares a este experimento, sin embargo estos autores al no restringir 
en concentrado obtuvieron mayor consumo y mayores ganancias de peso en relación a esta investigación.

No hubo diferencias estadísticas significativas (p>0.05) en la conversión alimenticia promedio entre los 
tratamientos; sin embargo los T , T  y T  fueron mejores al T  en un 24, 28 y 29% menor respectivamente. Esto 2 3 4 1

indicaría más eficiencia en su conversión de alimento a carne. Siendo similares a las conversiones reportadas por 
Vásquez (2013) y Aceijas (2014) en cuyes ecotipo Cajamarca (6.7 y 6.4 respectivamente) bajo un sistema de 
alimentación mixta. Pero inferiores a los resultados de Valverde (2006), Garibay (2009), Tiznado (2013) y Camino 
y Hidalgo (2014) con conversiones de 3.3, 3.5, 5.7, y 3.33 respectivamente.

Los consumos no presentaron diferencias significativas entre tratamientos y el control (p>0.05). Sin embargo 
numéricamente el T  y T  obtuvieron ligeros mayores consumos respecto al control. Camino y Hidalgo (2014) 2 3

reportaron consumos superiores en cuyes de genotipo Perú (48.2 g/día) y Cieneguillas (49 g/día). Además, 
inferiores a los consumos reportados por Valverde (2006), Garibay (2009) y Vásquez (2013) debido a la restricción 
de alimento realizada en esta investigación.

Estas diferencias de conversiones probablemente estén relacionadas a la proporción de forraje y concentrados que 
se le brinda a los cuyes, siendo mayor el concentrado respecto al forraje (Tiznado, 2013 y Camino y Hidalgo, 
2014), pero en esta investigación se consideró 40% concentrado y 60% forraje en MS, usando el mayor recurso 

Tabla 6: Parámetros productivos de los cuyes mejorados bajo los diferentes tratamientos

Mérito económico del alimento

En la Tabla 7, se muestra el efecto de los cinco 
tratamientos sobre el mérito económico en nuevos 
soles por cuy, así como también se muestran los 
precios de los concentrados, alfalfa y del probiótico 
de bacterias lácticas en nuevos soles por kilogramo 
de alimento.

No se muestran diferencias significativas (p>0.05) 
entre los tratamientos, sin embargo numéricamente 
el T  fue mayor en un 2% al T . Al respecto, Rengifo 2 1

(2005), Valverde (2006) y Camino y Hidalgo (2014) 
obtuvieron rendimiento de carcasa de 71.9% y 
73.2% y 73% respectivamente, siendo similares al de 
este estudio. Pero superior al reporte de Garibay 
(2009) que presento un 68.0% rendimiento de 
carcasa.

Rendimiento de carcasa

Tabla 7.� Efecto del probiótico de sobre la retribución 
económica del alimento.

disponible alfalfa de la zona. Esto diferirá en los 
costos de producción.

El mejor mérito económico por cuy logrado, con la 
aplicación de 0.2 % probiótico fue en 26% al T . Los 1

T  y T  también obtuvieron un mejor mérito 3 4

económico de 9% y 10% en relación al control. 
Siendo similares a los hallazgos de Cerna (1997), 
Tiznado (2013), Aceijas (2014) quienes obtuvieron 
méritos económicos de 108, 112 y 109 % 
respectivamente, respecto a su tratamiento control. 
Además, el tratamiento con 0.2% probiótico tuvo 
mayor mérito económico que estos autores (Tabla 7). 
Cabe indicar que Cerna (1997) y Tiznado (2013), 
evaluaron la levadura como prebiótico, proteico y 

Aceijas (2014) obtuvo un mejor mérito de su dieta 
mixta (concentrado más alfalfa) en relación a una 
dieta concentrado, esto nos daría una noción en esta 
investigación si se hubiera evaluado niveles de 
probióticos en una dieta mixta o con solo 
concentrado, posiblemente el uso de recursos 
disponibles en la zona logre abaratar costos de 
alimentación.
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Niveles probiotico de bacterias lacticas
Parametros

0% 0.2% 0.3% 0.40% 0.50%

PF1 (g)
PV2 (S/. kg)
IB3 (S/. Cuy)

759 852 800 804
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

11.39 12.78 12.00 12.06 11.28

752

Dieta crecimiento y engorde
CC4 (g/cuy)
PC5 (S/. Kg)
CA16 (g/cuy)
PA17 (S/. Kg)
PP8 (S/. Kg)
CP9 (g/cuy)
CoA10 (S/.)
MECL11 (S/.)

1253 1225 1218 1239 1239
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
5887 6076 6069 5978 5929
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
15.0 15.0 15.0 15.0
0.0 4.8 7.3

6.71 6.89 6.91 6.91
4.67 5.89 5.09 5.15 4.36

15.0
9.8 13.0

6.92

RR12 (%) 100 126 109 110 93
'Peso promedio final cuy, 2Precio de ventacuy, 3Ingreso bruto por
cuy, 4Consumo concentrado , Trecio concentrado , 6Consumo
alfalfa, 7Precio alfalfa, 8Precio probiotico, 9Consumo probiotico,
l 0Costo de alimentation , "Merito economica por cuy logrado ,
1 2Retribution relativa.
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Effect of magnetic field magnets oriented in the earth's field on germination and 
seedling growth of Lycopersicon esculentum Mill. "tomate " Chachapoyas 2015.

RESUMEN

ABSTRACT

It can be concluded that the magnetic treatment applied with magnets if generates effects on germination and 
growth, which should continue to investigate on the germination of seeds by this method.

Se concluye que el tratamiento magnético aplicado con imanes genera efectos en la germinación y crecimiento, el 
cual se debe seguir investigando en la germinación de semillas mediante este método. 

Palabras clave: Campo magnético, germinación, plántula

Efecto del campo magnético de imanes orientados según el campo terrestre en la 
germinación y crecimiento de la plántula de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate”, 

Chachapoyas 2015.

Se estudió la evaluación del tratamiento del campo magnético de imanes en la germinación y crecimiento de la 
plántula de tomate, sometidas a tratamiento de campo magnético de imanes de 5mT en diferentes tiempos. Las 
semillas fueron expuestas a la inducción de campo magnético mencionadas durante distintos periodos de tiempo: 
2 h, 4 h y 7 h y un grupo control en cada experimento. Según los resultados obtenidos se puede observar que el 
efecto de los campos de los imanes en la germinación y crecimiento de las plántulas de tomate se puede ver la 
mayor incidencia de los campos magnéticos es cuando las semillas están expuestas durante un tiempo de 4 horas. 
Con 54 semillas, 90 % , con 51 semillas, 85% y con 50 semillas, 83% en comparación con el grupo control, y con 
respecto al crecimiento del tallo las alturas promedio que se pueden observar en los experimentos una altura de 
10,6 cm, de 10,1 cm y de 9,9 cm con una incidencia de 4 horas.

It was studied the evaluation of treatment of the magnetic field of magnets in the germination and seedling growth 
of tomato, subjected to treatment of magnetic field of magnets of 5Mt at different times. The seeds were exposed to 
the induction of magnetic field mentioned during different periods of time: 2 h, 4 h and 7h and a control group in 
each experiment. According to the results obtained it was possible to observe that the effect of the fields of the 
magnets in the germination and growth of seedlings of tomato you can see the largest incidence of magnetic fields 
is when the seeds are exposed during a time of 4 hours. With 54 seeds, 90% , with 51 seeds, 85% and 50 seeds, 83 
per cent in comparison with the control group, and with regard to the growth of the stem the average heights that 
can be observed in the experiments a height of 10.6 cm, 10.1 cm and 9.9 cm with an incidence of 4 hours.

Keywords: Magnetic field, germination, seedling.
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