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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

fijen sabemos que li diponibiiidad de proteínas es

menor que la d.nda por la que se hace imperativo uscar,

permanentemente, incrementar- la produce ibn o €Ñicontrar

nuevas fuentes sust í tut ivas

Considerando el dficit alinentario en la poea de

verano para esta especie dofnéstica y a la .vez la demanda

existente en el mercado nacional tendiente a abaratar los

costos e incrementar la produceibn; creemos que este

trabajo constituye la base para futuras investi,tjaeiars

D1ase por ejemplo e<plotaeibn y comercialización de

Cohayos a,q.ran escala incluyendo tcnicas de sacrificio

y conservación de la carne.

0

0



JUSTIFICACION Y ALCANCE DE LA INVESTlGACIO

El presente trabajo de investigación radica en

buscar una forma tcnicada de aii,flentacibn de cobayos

que posibilite elevar el rendimiento de éstos combatiendo

la desnutrición en nuestro pais i

Debido a que no existen estudios amplios y

profundos sf,,,) br-e esta espacíe doíy>É-s,-tir.a, se los ha venido

alimentando en una forma rústica o empirica

Con la ej ecución del trabajo en referencia se-

pretende Jlear, a la industrialización de este especimen

considerado como roedor. Este presenta una gran oferta en

el sector rural y no se lo ha destacado nutricionalmente

desde este punto de vista científico-práctico. Por lo que

esperamos contribuir a que su explotación se realice a

gran escala y con miras indus triales para respofdar a la

demanda que cada vez es mayor fruto del incremento

pLihiacional



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

La	 preiente	 in ver> ticihn	 "ELABORÁC ION DE

BALANCEADO PARA COBAYOS Y EVÁLUAC roN DE SUS REND 1 Mi ENTOS

perijuíh lossiQuientes objetivo

- Disefar y ccntruir un secador solar y aplirerio

en el szado de forrajes.

* Elaborar	 balanceado	 inclUyendo	 fiarina	 de

forrajes- cono parte de materias primas.

- Suministrar el balanceado a cobayos y buscar le

optimización de su trecimiento y rendimiento en

cerne..

- Aniizar las carcteriaticas orcaripticas de

le carne de cobayo

- Evaluar económicamente le producción de cobayos

alimentados con balanceado.



RESUMEN

El trabajo se reaiizban el Cntón-'Catamayo

(Barrio María y, en el Cantón Loja (?a.rrio Celi

Romn y Parroquia Chtta:o), los cuales7, presentan las

siguientes caordenas ggrfic.as

CANTO4ES

CATAMAYO	 LOJ A

Latitud:

Longitud:

Altitud:

Temperatura prom:

Presión:

Pluviometria:

Anemometría

04'0OS

79-22'W

1 23B00m

2550C

657 30mmHg

04-00'S

79-12'14

2 13!00m

15, 50-C

593 OOmmHq

CHANT ArO

0352• 07 "S

79-20' 22"W

16 50C

867 óOmm

0I99 mIS	 IqIO mis

En orden de actividades primeramente se desecaron

ftrrajes los mismos que fueron:

A: Ai.falfa (Modicaqo Sativa)

H: Holco (Holcus lanatus)

Ç3: Guatemala (Tripsacum Lacsum)

1<: ikuyo (Fennictum Clandestinum)

11: Mai::-forraje Zea tíays)
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Entre los b1ancedos elaborados tenemos.-

-05F	 Balanceado de triimiento.1 que incluye

hariria de c. inco forrajes

B-C3F: E5ianceack de crecimientc	 que inc luye

harina de tres +Drrajes	 de

mayor-	 proteico.

W-E3F: Bal'mcedø de engorde que iflc).LIyC hrin

de cinco forraje	 eleccionado!.

B-E3F Balanceado de engorde, que incluye harina

-	 de tres -Forrajes seleccionadas de mayor

cCntenido proteico.

•	 Suejalmente la metodologia de investIgacIón

consitió en: Disefio y construcción de un secador solar

desecación de forrajes y antl isis bromatológico de los

smos (forraje y harina) formulación y elaboración de

balanceada ron su respectivo control de, calidad, dis&o y

rstruccjón	 de	 i atulas	 comederos, y	 bebederos,

conf irtamierfto de cohayns, alimentación 	 de cobayos y

análii fi:ico-quImica de su carne

El	 dise10	 eperinental	 para	 establecer la

signifi can cia entre secado solar	 y tradicional	 fue



arreglo factorial 5 < 2 (dise1o' bloques al azar>,

mientras que para la evaluación del rendimiento de cobayas

se utilizaron los dieos completamente randomizado y

dIseho de bloques al azar.

	

La d.caciór	 efectuada	 para cada especie

forrajera se evaiuÓ en base a los registros de

temperatura	 humedad	 relativa,	 densidad	 de carga

radiación solar y anemometrlau Las eficiencias promedio

del secador están comprendidas entre 347 y 43.77 % para

los cantones de Loj a y Gatamayo respectivarnente

El secador solar permite que el producto alcance

una humedad final, de €15. a. 690 % (bh) óptima y

requerida en piensos

El nCkmero de cobayos en la experimentación fue de

40 partiendo del destete los mismos que al finalizar el

ensayo alcanzaron indices de conver'sin de 799 6,15 y

1832 para los tratamientos balanceado, mixta y testigo,

respectivamente a los 75 días de haber suministrado la

ración aiimenticia
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1 NTRODUCC 1 (3N

La búsqueda de difusibn de tecnoloqias de bajo

costo cada dla más impriosa de descubrir y asegurar

mejoras en la alimentación animal para incrementar la

producción y rendimiento de carne necesaria para la

supervivencia humana	 motivó la	 :rEIcjç5n de este

estudio

Si comparamos la carne de ganado vacuno, porcino

aves etc frente a la del coha^ encontramos que el

contenido proteico de éste último es mayor; desde esta

perspectiva se pretende satisfacer la demanda existente en

el mercado con un nivel productivo por lo menos

equilibrado en las épocas de invierno y verano. Esto

debido a que la carne de cobayo constituye un producto muy

preferido para una gran parte de la población de nuestro

medio y porqué no decirlo de la población en gener-al

debido al sabor exquisito y peculiar que ninguna otra

especie lo posee

El uso de esta carne hoy en dia esta orientada

únicamente a cierto estrato social (plato tipi) bien

para atender ciertos compromisos sociales especia3mente

en el sector rural; sin embargo podria formar parte del

merú diario en todas losniveles sociales
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Tradicionalmente, el cobayo ha sido alimentado a

base de forra j es pero si se alimenta con balanceado,

salo que se mejora el rendimiento en peso sino que también

se acorta el tiempo de producci&

Como parte	 de	 las materias primas en la.

elaborat::ián de balanceadol se requieren forrajes

desecadosi anal izando previamente las propiedades fisico-

quimicas de cinco especies forrajeras en sus dos formas

(forraj e y harina)

Los datos obtenidos revelan la posibilidad de

emprender la explotación del cobayo baj o una al imentaión

mixta <balanceada y forraj e) puesto que el manejo y

crianza es simple y requiere de pequefas áreas. pudiendo

ser producido por- la mayoría de las familias en sector-es

urbanos y rurales.

Hoy que se conoce una forma tecnificada de

.limentación de cobayos es menester que los organismos de

desarrolla promuevan la e<plotación y romercia3,iación a

gran escalap	 incluyendo	 técnicas	 de	 sacrificio y

conservación	 de	 la carne	 ofreciendo	 para	 ello

facilidades de crédito, asesoramiento técnico etc.
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2.. REVISION DE.LITERATURA

2..1., EQLREI

2.1.1. GENERALIDADES

Es conocida la carencia de forrajee en

ffipocas de veraneo por lo que se hace necesario almacenarlo

en forma de heno pa-a el suministro directo y utiliarl

en la elaboracibn de balanceados.

212 FORRAJES UTILIZADOS EN LA .ALIMENTACION DE

Ct3IA VDS

La provincia de Loja en lo que respecta a

la producción agropecuaria, cuenta con una superficie de

1200 000- •hectáreas tal -como se detalla en el siguiente

cuadro



T
CUADRO No 1 FRODUCCION AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE

LOJA

PRODUCCII3N	 SUPERFICIE (Has)

Cultivos anuales	 105 000,00
Cultivos permanentes	 52 600,00
Pastos naturales	 350 000,00
Pastos artificiales	 35 000000
Bosqueis naturales y cuIta vega bajos	 341 60000
Bosques artificiales	 51 000,00
Tierras marginales	 264 800,00

TOTAL	 V200 000,00

FUENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Las especíes forrajeras que se utilizaron en la

investigacibn fueron alfalfa,qtjatemala,, holc 4 kiku.yo y

maíz, especies altamente productivas en el clima templado

(chantaco)

MORFOLOGIA Y ECOLOGIA DE LOS FORRAJES

UTILIZADOS

2.131

Reina de 1 as plantas forrajeras,

cultivo muy extendido en los palees de clima templador

La alfalfa desempe0a un papel importante en los

cultivos actuales y su importancia aumenta por su auto-

nomía en el suministro de nitr6qeno que puede consequir

E
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directamente del aire. Produce gran cantidad de proteína

de alto va lor biológico por sus aminoácidos esenciales

para la nutrición animal y humana.

Planta perenne vívcaz, con desarrollo erecto de

60100 cm de: hoj as trifoleadas tallos •delgados, sólidos o

huecos; sus flores crecen en forma de racimos de la axila

de las hojas de color azul o p(trpura	 Producción anual

en la provincia de Loja 30 has por aflo.

2. 1. 3. 2

Planta perenne, crece m ciada con

otras hierbas en los altiplanos hfftedos

Cuando el jianado lo consume anti s de su maduración

tiene su sabor agradable nutritivo y de gran rendimiento

desarro 1 1 andose muy bien en terrenos sombreados

Su desarrollo es erecto de 60-80 cm de hojas

alargadas, sus tallos delgados flores de color blanco en

forma de espiga t con producción anual en la provincia de

Loja de 24 500 has (clima templado)
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2.1 3 3

HASH)

Planta vivaz parecida al maiz tallos

aplanados hojas de bordes rusos 1 iqeramente violetas

La parte superior del limbo es heliuda; da escasa

resistencia a la sequia

Su dasarrølio es lento	 La primera cosecha se

efectúa en el sexto mas y las siquientes se realizan

cuando el tallo alcanza 06 m.	 Es una.  planta forrajera

con elevado nivel prot.ico	 y de fbsforo; muy utilizada

en IQts	 rurales para la alimentación del. çobayo

La producción en la provincia de Lcia es de 1 75() has.

2. 1 3 4

HOCHST)

E.peç.ie vivaz parecida a la grama,

es eruido rastrero con estolones superficiales se

enraíza en cada nudos puede alcanzar 45 m en suelo fértil

y de 4-8 mmj. de dimetro Estas estolones dan frondosas

ramificaciones que pueden llegar a los Oyó m y que forman

un cspad que cubre rt•pidamente el terreno Se adapta a

cualquier suelo Inc luso a aquel lo s ligeramente salinos

pero prefiere suelas alcalinos es resistente a la saquia
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dando mejores rendimientos en climas  húmedos.

El 1< ii<uyo se reproduce muy difícilmente por

semillas, pues éstas se forman mucho tiempo después de la

floración.

Lo mejor es utilizar los estolones que se cortan

en trozos de 1-20 cm. Sus ho j as finas son agradables al

paladar ! ". En lo que respecta ala provincia de Loia se

estima una producción de 210 000 has.

2 1 .. 3 Z

Gramínea anual que se constituye

en uno de los forrajes más nutritivos Se desarrolla

mejor en climas. cálidos. En el Ecuador se registran

períodos vegetativos de 90 días entre la primera siembra

y la recolección de los granos Pide suelos ligeros poco

húmedos y frescos crece mal en suelos arcillosos ,.es muy

sensible a la sequía.. Loe rendimientos guardan relación

con los abonos. La recolección del maiz como frraje 9 se

hace cuando el grano adquiere consistencia pastosa.

Desde el punto de vista del rendimiento total en

elementos nutritivos el maíz debe segarse para ensilarlo
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cuando un 73 X de 1os'ranos de la mazorca han endurecído

En lo que respecta a la provincia de Loja se

eruentran algunas variedades tal es el caso del maiz

duro de clima, seco (24C) y maiz suave de clima templado

(12C). Dentro de estas dos variedades se encuentran

suhvariedades meJoradas precoces y tardías al igual que

la criollalil

2.2. TEt3RXA DESECADO

22I. CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO

Al hacer circular un fluj o de airee cuya

presión de vapor sea menor que la ejercida par la humedad

hasta loqrar un equilibrio de presiones se denomina

Equilibrio Hiq-osc.ópic:o; equilibrio que depende de las

características del forraje, de las condiciones del aire y

de la tempertura

2.2.1.1.	 çir!,

Prdída de agua del productor

cuando la presión parcial del anua en el producto es más

alta que la presión parcial del agua en el aire.
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7 212 aQrJ

dición de agua al productor

c•rdo la preión parcial del agua en el mismo es más baja

que la presión parcial del vapor del agua en el aire de

los alrededores

Humedad Libre

Es el liquido que puede eliminarse

di sólido a una temperatura y hümedad del aire en

condiciones constantes

2 2 1 4 Ç&çJa
Es e]. calor requerido por un

kilogramo de agua para ser evaporada del forraj e y es

funciÓn del contenido de humedad del producto y de la

temperatura. a la cual se produce la evaporación

222 RADIACION SOLAR

1

Se	 considera	 aquellos	 rayos

solares que inciden directamente sobre una superficie El
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espectro :d esta radiación estA.	 022-40

r)m

içfy.
Rayos solares que no inciden

directamente sobre la superficie sino que son reflejados

por las particuias en supensión. La longitud de onda de

esta radiación es menor a una mcr&

2.223	 øtR±tii
Radiación que se refleja sobre la

superFic:ie de la tLerra., con longitud de onda similar a la

de la radiación directa pero diferente en su distribución

espec:tr'al

2.2.3. PERIODOS DE.UN PROCESO DE SECADO

Hablando de los periodos de secado Ha 11

(1 57) dice, existen cuatro periodos en todo proceso de

secado los cuales se representan en la figura 1

Antes de esta periodo hay una
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etapa muy corta que no se considera en el proceso de

secado. De E a C es lo que se denomina periodo de

velocidad constante que se refiere a Aa evaporación del

agua desde la superficie y esta en función de las

condiciones ambientales.

2.2.3.2.,

Es función de las características

del producto En el período de velocidad constante el

aqua, que está en la superficie: comienza a perderse ci

agua interior del forraje se renueva continuamente por

difusión rápida desde el interior cuando la velocidad con

que el agua sale no es la misma que la que se está

evaporando, se verifica el periodo de velocidad

decreciente (C-DU.

E,itp.qrg.
En el punto D se representa el

equilibrio en si que la capacidad del aire secante

utilizado en el proceso es mínima, ya que las condiciones

ambientales son las Cnicas que intervienen en esta etapa

de secado
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SISTEMAS DE SECADO

En todos los sistas nc sitricada,el aire se

utília como medio para retirar la humedad di forraje que

se va evaporando La ergía en forma de calor requerida

para evaporar la hmedad del forraje es; suministrada por-

el aire que es forzado a través del producto

2241 Secado can,. Aire Natural

La aplicaci¿in del aire en

condiciones naturales a una capa de forra j e tiene el

1flcflveniente de depender en grado mlu<imo de las

condiciones cJ.imticas	 del	 medio	 siendo imposible

util izarlo an condiciones- hrnedas

2 2 d 4 2

Para este caso el medio secante-

es aire natural al cual se le ha elevado su temperatura

antes de forzarlo a tr-avs del forraje En este tipo de

secado Si se aunsnta la temperatura del aire ambiente, :ta

capacidad de1 aire para absorver aqua aumenta
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22 • 4 • 3	 gr

Se dice que es por convección

natural porque el aire calentado por los rayos solares se

mueve a travs del sistema debido a la fuerza creada por

la diferencia de densidades del aire calienta y el aire

frio Se puede utilizar cuando la diferencia entre la

humedad inicial y final del forraje es mayor al 3 X'-

2.2.57 t CLASIFICACION DE SECADORES SOLARES

La clasificación es de acuerdo a la

modalidad de calentamiento o a la manera como el calor

derivado de la radiación solar es ut.ii.izado

2 2 5 1

Estos uti 1 izan la radiación solar

directamente en conjunto con factores como temperatura,

humedad ambiental y velocidad del vI.ento no requiriendo

de cub:iertas

2..2•.52 Secadores Solares Directos

En estos equípos el producto se

coloc:a en un rei.piente cuya cubierta a 1os lados son
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hechas con materiales transparentes, el calor , es generado

por la absorci8n de radiación solar por el propio material

y por las paredes internas del recipiente i este calor

evpora la humedad del producto y adicionalmente sirve

para expandir- el aire en la cmara con lo cual se puede

remover la humedad y permitir la c.trcuiacibn del aire

2.2t5«3. Secaes Solares-pr

En este casos la radiación solar

no irc:ide directamente sobre el material, por lo que el

aire es previamente calentado en el colector solar y luec

conduc ido ala cámara de secado.

2.26. COLECTORES SOLARES

El tiempo y la capacidad bptima de un

sistema de almacenamiento de enerçjia depende de la

disponibilidad esperada de la radiación solar. La

captación de energía solar puede darse con cualesquiera de

los das tipos b.icos de colectores (colector solar

concentrante y colectores olares de placa plana)

Colector Solar Concentrante

Este tipo	 de colector utiliza
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sistemas ópticos	 reflectores o refractores	 para

incrementar la intensidad de radiación solar sobre una

superficie ahsorvente. La mayoría de los sistemas

:jncenf'dores operan tnicamente con la radiación directa ,

mientras que la difusa se pierd&

Colettores Soiars.de Placa Piana

Consiste	 básicamente en una

superficie plana de alta. ab'sortividad para la radiación

Generalmente se utilía una superficie

ennegrecida. El ca).or se transptr-ta. de la placa abscrtora

hasta otro punto mediante la circulac:ión del aire por

convección

La pérdida de calor de la placa del colector' al

medio ambiente se hace mínima aislando la superficie

posterior con material aislante y cubriendo la superficie

expuesta al sol con una o más cubiertas transparentes

Muchas veces el estudio teórico ideal e, supone que el

colector de placa plena es móvil <perpendicular a los

rayos solares) Sin emharo tal exigencia no es práctica

y el colectar debe mantenerse instalado en una posición

fija



(AP\

227 VE4TlLACIO

En la operación de secado el aire

introduce el calar dentro del sistema (cámara de secado)

para evaporar la humedad del producto y luego conducir el

agua evaporada fuera del sistema-

El movimiento del aire a travfs del producto te

puede hacer por ventilación natural o por ventilación

forzada, utilizando un ventilador

228 DENSIDAD DE CARGA

Es la masa por unidad de volumen 	 No debe

sersviuy grande especialmente en productos con altos

contenidos de humedad debido a que estos tienden a

apelmazarse y no permiten que el flujo de aire sea

homoqneo en toda la superficie del mismo, dando como

consecuencia un recalentamiento y dalo del producto

VELOCIDAD DE sEcAIX;

La velocidad del secado es proporcional a

la diferencia de presión de vapor del medio secante y la

humedad de la superficie del producto, a la superficie

e<puesta y al coefIciente de transferencia de masa
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(coeficiente que ihdia la. resietencia por , unidad de área

que ejerce la pe3icuia de aire situada en la periferie del

producto, al flujo de ina csa de aua)

2210 EFECTOS 1E LA TEMPERATURA EN LA DESECACION

<FORRAJES)

Trabajando con eecadores cilíndricosindrico	 y

rotativos. ci forraj e inmediatamente cortada es desecado

en	 forma	 r.pida	 y efectiva por acción de altas

temperaturas llevando ci contenido de humedad a niveles

tan bajos que 1 an a ser, del orden del 5-8 X

Existen des tcnic: de ecado Ja una a 700'C

durante un tiempo muy corto y luego a iOOC durante 10

mínutos y la otra a temperatura de 150C durante media

hora

El producto obtenido es de la twe alta calidad en

proteínas y caroteno o provitamina	 con un m.tnímo de

pérdidas	 Puede ser almaten.ado y comercializado en forma

de harina pci :tt. Q, píldoras

2:3

Es importante conocer la ciasificacin zoológica



de un animal para .stablecer lei relaciones con especies

similares,	 revelando su ascendencia o procedencia

biol&jica	 Desde este punto de vista la filiación

(parentesco) zoo16çica del cobayo es la síqiiiemte

REINO	 Anima),

SU-REINO	 Metoos

TIPO	 t Vertebrados

CLASE	 MamIferos

SUS-CLASE	 t Placen tarios

ORDEN	 Roedores

SUB-ORDEN	 Histriccmor+os

FAMILIA	 Cávidos

GENERO	 i Cavia

ESPECIE	 g Cavia cutieri

23I. FISIOLOGIA DEL COBAYO

Animal de hábitos nocturnos sumamente

nervioso, muy	 susceptible al	 +ri.05 sus deyecciones

1 iqu.idas tienen un volumen de un 10 % de su peso vivo

Tiempo de vida máxima 8 aflos, con un promedio de 6

aIos vida productiva convenientel IB meses pudiendo

reproducirse hasta los 4 alas.
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El peso al nacer está en relación directa con la

alimentación que recibe la madre y al nümerc) de crías por

camada. Nacen provistos de pelaje pudiendo caminar a los

pocos minutos de nacido y en capacidad de alimentarse a

las pocas horas de su nac imien to

202 TIPOS DE COBAYOS

Los tipos de cuyes existentes en el Ecuador

son del tipo lacio de colores bajos, blancos y colorados

en una gran proporcitn1 existe también el tipo crespo en

una menor proporci6ng el tipo landoso excepcionalmente y

los de pelo erizad=

A nivel de criaderos grandes y medianos impera el

tipo lacio caracterizado por una mjor conversión

alimenticia e incremento de peso, considerado como el

me j or productor de carne	 En la crianza familiar impera

una mezcla de tipos que denota la falta de selección

animales poco o nada mejorados (criollos) ec:otipos que

probablemente tienen diferentes caracteristicas necesarias

para determinar su valor qentic&r

2e33 COMPOSICWN 1UIMlCA DE LA CARNE

Constituye una gran fuente de proteína y

pobre en hidratos de carbono ya que incluso el glucógeno
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mut':ular solo is e eruentra irrediet amen te dtspuz de

muerto el animal;posteriormente se hidro1ia y desaparece

con la nyor rapidez. La qrasaaumenta con el enqorde a

•as del açjua	 Cuando se acumule en le trama muscular

de la carne	 ta adquiere color bianquesino

Además de estos principios la carne contiene

vitaminas especialmente el complejo B en proporción hasta

de 15 mg por cada 100 g de carne.

El cuadro N 2 presenta la composición química de

la carne del cobayo comparada con la de otras carnes que

habItua¡mente se consumen

CUADRO N 2- COMPOGICION QU1MICA DE LA CARNE DEL COBAYO

COMPARADA CON OTRAS ESPECIES ANIMALES

ESPECIE ANIMAL HUMEDAD PROTEINAS GRASAS CARBO	 MINERALES
HIDRATOS

V..

Cuy	 700	 2030	 050	 080

Aves	 70,20	 1S30	 93O	 L20	 1OO

Cerdo	 46,50	 1450	 37.30	 0.70	 0,70

Ovino	 500	 164O	 31 10	 090	 11.00

Va:uno	 5890	 17,50	 21,60	 oeo	 1,00

FUENTE CUY ALIMENTO POPULAR



2.3.4. WCE 1 DADES NUTRITIVAS DEL COBAYO

Los nutrientes de carácter imprescindible a

considerarse en la foru1acir y que contribuyen al

desarrollo de las cobayo son Frovisi5n de suficientes

proteinas para la formacibn del tejido muscular; alimentos

energéticos que permitan el buen mantenimiento y acabado;

minerales para un buen proceso fisiológico de su cuerpo;

y, vitaminas para ci bienestar del animal

2 3 4 • 1

Los requerimentos de proteina son

de gran importancia en el mantenimiento y formación de los

tejidos corporales, El cobayo responde bien a raciones;

con un 20% de proteina sobre todo cuando provienen de dos

o fflS fuentesI. en algunos casos se ha logrado buenos

incrementos de peso con un 14-17 % de roteina

El cobayo tiene un requerimiento

bien definido en cuanto se refiere a grasa (ilpidos a

ácidas grasos saturadosYs	 La deficiencia	 de este

nutriente produce: retardo en el crecimiento, dermatitis

úlcera, caída del pelo y anemia; se afirma que un nivel de



qrra del 3 es suficiente para un buen crecímient4..

t_fiPr

La fisio3.oqia y anatomía del, ciego

del cobayo sopurta una ración conteniendo un material

inerte y voluminoso permitiendo a la vel que la celulosa

almacenada fermente por accihn microbiana, dando como

resultado. un	 mejor	 aprovechamiento de fibra..	 El

contenido de fibra en la ración varía entre 3-1 7..O

La energía	 es otro factor

escencial en los procesos vitales necesarios del cobayo..

Las principales fuentes de calor y enerqia en las raciones

son los carbohidratos y las grasas..

El contenido de carbohidratos en las raciones

debe estar entre 3855 Y.. tratando de que los NDT sean LIC

ó.. 67 	 En los forrajes 9 la mezcla de carbohidratos

contiene: azocares almidones celulosa, hem.icelulosa9

dextrinas y ligninal el exceso de energía se acumula en el

cuerpo del animal en forma de grasa
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El cobayo c:cc otros herbivoros

esté, acostumbrado a una alta ingestión de minerales. 	 Lo

escenciales son calcio potasio sodio, fósforo,

magnesio y claro; minerales que intervienen activamente

en la fisiología de los seres vivos, formando parte de los

medíos líquidos corporalesw El calcio y fósforo

contribuyen al sostenimiento de la fase sólida del huesos

la relación CaP, debe ser 1,2:06, al respecto el

deshalance en estos elementos produce una lenta velocidad

del c:recimiento

El magnesio, cobre, zinc y yodo, son considerados

como escenciales pero en menor proporción que los

anteriores. El hierro está en relaci6n con la Hemopoyesis

(producción de sangre ) participa en la síntesis de la

hemoglobina (sustancia que colara a los glóbulos rojos

sanq incas)

El agua es el elemeñto escencial

más importante para estos animales y se encuentra

constituyendo el 60-70 7 del organismo. Es el principal

vehículo de transporte de los elementos nutritivos y del
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oxígeno por medio de la sangre proporciona el equilibrio

químico del orçrsmo regula la temperatura del cuerpos

•etcIk El animal obtiene agua de tres TMentes1 del agua de

bebida, del agua contenida en los alimentos y del agua

metabólica ( formada durante el metabolismo por oxidación

de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno) Un

cuy, requiere de 105 cc de agua por kilogramo de peso

2. 3.07t Mea

Sustancias indispensables para el

funcionamiento adecuado de los seres vivos interviniendo

en pequPas cantidades (minimas) En general no son sint•

tizadas por los animales y su estructura quimica es varia-

ble; muchas actúan como coenzímas en algunas relaciones

La carencia de vitaminas produce alteraciones

estructurales en los tejidos vitales " por lo que se

consideran necesarias para	 la conservación de la

estructura normaC	 Las vitaminas se encuentran en dos

grandes tipos de alimentosl 	 grasos	 que contienen

vitaminas	 liposolubles	 y	 loS no grasos	 vitaminas

hidroso:tubes. Desde este punto de vista las que revisten

mayor importancia en la crianza industrial del cobayo son

tiamina (E3i), ribofiavina (M I ácido nicotínic'r ácido



aLórbico C) vitamina A y vitamina D

La vitamina A es esc;enctial en la alimentaci6n de

los cobayos la defi:iencia produce cese en el

crecimíento l ceguera y muerte,.

La vitamina B11 conocida dentro de) complejo 13

como antineuritica (= 5 la deficiencia en cobayos en

crecimiento presenta síntomas tales como: adelgazamiento,

marcha insegura y tendencia a la retracción de la cabeza

Sus requerimientos fluctúan entre 06-0 mg/kg de ración

La deficiencia de vitamina B2, produce retardó en

el crecimiento, pelaje Asperoy palidez de los miembros

<naríz y orejas) La administración de 0,.3mg/kg de

dieta da un crecimiento óptimo

En el ácido nicotínico los mintemas de deficiencia

están caracterizados por prd ida del apetito (anero>da) y

de sed, crecimiento retardadog haheo, diarreas palidez d

miembros; y en algunos casos ocasiona la muerte. Se

incluye en la alimentación de 10-20 mg/kg de ración para

satisfacer las r equerimintos del crecimiento.

El ácido ascbrhico o vitamina C es la más

requerida por esta especiel los requerimientos para los
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cobayos jóvenes y adultos son de 05 mg/100ç de peso vivo

del animal por día. Los efectos producidos por la

ausencia de esta vitamina son: pérdida del apetito,

retardo en el crecimiento o rigidez de los miembros

posteriores cambios de.ienerativps en los huesos dientes

y otros tejidos e incluso disminución de la temperatura

del cuerpo.

La vitamina D	 llamada antirraqu1dea para el

desarrollo óseo	 La diferencia de esta vitamina está

vinculada con el raquitismo

En el cuadro N' 3 se resumen los requerimientos

nutric ional es de]. cobaya

CUADRO N 3 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL COLAYO

NECESIDADES	 UNIDAD	 REQUERIMIENTO

Proteína total	 X	 2030

Fibra	 14	 9--18
Grasa
calcio
Potasio	 1 , 4
Sodio
Magnesio	

1

FsForo
Cloro	 X	 -

FUENTEi CRIANZA MANEJO Y Al... 1 MENTAC ION DEL CUY
"PREDESUR"
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235 INSTALACIONES PARA CRIADERO DE COBAYOS

Las	 instalaciones a usarse	 para la

contruc:c1ifl de un criadero de cobayos es variable

dependiendo de la zona donde se intale..	 Utilizar

mt-iales propios de la reqibn acarrea disminución de

costes de inversión

La temperatura óptima dentro del criadero debe

vari ar entre 15-18 que ' permitirá a It animales

consumir mayor cantidad de alimento y consecuentemente

obtener mayores incrementos de peso Debe mantenerse a

leo animales en grupos no excesivamente grandes y

separados por eaties y sexos

Las instalacionet para la crianza del cobayo sé.

clasifican en criaderos o jaulas domé ticas; criaderos o

jaulas emi 1ndLs tria 1 es y4 criaderos o galpones

industriales

Al instalar una urania de cobayos, se debe tener

en cuenta Jo siguiente

)isprinibiiidad de mercado

Disponibilidad de alimento

El



- Disponibilidad de mano de obra

- Equipo de instalaciones

Adquisición de reproductores

MUESTREO PARA EL ANALISIS DE LA

CARNE DEL COBAYO

El procedimiento empleado en la

selección de gramos de muestra (carne de cobayo) para los

anMis.ts bromato1óçiros	 eliminado	 el	 preiuicío	 la

preferencia y	 la arbitrariedad del inveatiqador se

considerb necesario probar 1 a siquiente fórmula

-
n	 ----------------	 (2.1)

Eáz-
(N-i) ---- + P

n Tamafo de la muestra (peso en qrarnos)

	

PG	 Variart	 de la pobiaci6n con respecto

a las principaleS característica 	 que

se van a representar (constante 02)

	

N	 Pobiaci& o universo de donde se van a

extraer las muEstras (peso total en qr)

Corrección paramétr.ica
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E	 Error máximo admisible para las

inferenc Las y las estimaciones ( vaiia

entre 0,01-009)

K	 Nivel de sígníficancia con la cual se

va a realizar el tratamiento de las

estimaciones (constante

2.3.6.1.  L..QLC

Es una cantidad de carne de cobayo

producida y manipulada bajo condiciones uniformes. En la

práctica, normalmente signi+ica la carne producida en un

periodo de tiempo limitado; a menor uniformidad en las

condiciones de producción, rnM corto será este periodo de

tiempo'

2.3.6.2.

Es aquella cuyas ceracteristicas

son tan similares como sea posible a las del lote del que

procedez idealmente 9 se ha de intentar obtener un conjunto

de unidades de muestra tales que la calidad de la muestra

que constituyen no sean ni mejor ni peer que la del lote

comp Jeto
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Básicamente para la selecc.in de las materias

primas se tomó en cuenta 'el contenido protico de las

mismas 9 puesto que el cobayo es muy exigente en lo que a

necesidades proteicas se refiere es por esta razón que en

el balanceado se ha incluido: sajan harina de pescado,

afrecho de tr.igp considerados como proteicos adeITtáS

harina de forrajes harina de maiz, cscara de cacao,

banarina arasa animal y melaza, considerados como

energéticos y algunos aditivos como sal,' fos+áto

.carbonato cic,ico y premeclas vitaminicas0

24i. ,MAIZ

De todos los tipos de cereales el maíz 'es

de mayar ' valor energtico motivo por el cual su empleo

debe estar en primera línea en lo que a explotación de

animales menores y mayores se refiere.

El tipo utilizado es el maíz amarillo por su

contenido en carotenoides que influyen en la coloración de

la carnee La' prteína del maíz es rica en aminoácidos,

especialmente ieucira ('21 9 5 X) 9 el triptófano se encuentra

en un 0,8
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2.4.21 AFRECHO DE TRIGO

En ci trigo no se encuentra sustancia

t6ica .alguna por lo tanto no se limita su uso como

alimentos El afrecho de trigo incluido en la formulación

es obtenido como un subproducto de la molienda del trígo

éste posee notables cantidades de fósforos el mismo que se

-encuentra en forma orgánica (f ¡tina) el calció se

encuentra en menor proporción

HARINA LE PESCADO

Alimento altamente nutritivo por su elevado

contenido de prc.-.lteI.naq aminoácidos esenciales y vitamina

Bi2 La proteina de la harina de pescado posee alta

dicjestihilidad SL' valor biológico es superior a la harina

de carne

La harina de pescado es rica en ribofiavna ácido

pantotnicc calcio y f6sforo; entre los aminoácidos de

mayor importancia que posee esta harina tenemos metionina

y triptófano necesarios en la síntesis rotéica

2.4.4.-HARINA DE CASCARAS DE CACAO

El valor alimenticio de las cáscaras de



cacao se encuentra principalmente en los lípidos y

qlcidos puesto que el contenido de •proteinas digestibles

es mínimo.	 Esta harina contiene elevada cantidad de

vitamina 02 (29' 000 Ui/kg) superior a cualquier otro

alimento ades contiene dos alcaloides: la teobromina y

la cafeína en proporciones de 03-08 % respectivamente.

SOJA

Se sabe que la soja mejora con el

tratamiento por calor Los factores antirutric lona les, en

la soja sin tostar pueden daÇiar notablemente el tracto,

intestinal de los animales : influir en la digestión y

emplee> de muchos nutrientes

Los animales monostricos son afectados por la

soja cruda mientras que los rumiantes la emplean a

satisfacción

2.4r6 BANARINA

Producto obtenido del banano deshidratado

posee un elevado contenido en minerales siendoademás una

buena fuente enerqti
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2.47 GRASAS ANIMALES

*	 Las grasas.	 de origen animal (vacunos

porcinos,, equinas) son las más usadas en piensas

compuestos pero también se utilizan grasas de origen

vegetal Las grasas naturales son mezclas de glicéridos

de ácidos qrasos saturados (palmitica 	 sterico) o no

saturados (oleico).

La ventaja de la incorporación de las grasas en

una ración es: aumentar el poder energético, mejora en la

razón 1 ipoproteica como consecuenc la de una miar

utilización de la fracción protidica apetnci.a más

elevada siempre que no haya sufrida alteraciones-

4
2,4.8 ,« MELAZAS

Son subproductos	 de las azucareras

constituidas por sustancias siru.pasas. Existen diferentes

clases; seqún su origen tcnmos de caña de azúcar, de

remolacha azucarera, de agrias de maíz y de madera.

El tipo de melaza más utilizada en la elaboración

de piensos es la derivada de la caña de azúcar por su alto

valor nutritivo y energético (50 de azúcares totales).



24,9e CALIZA

Conocida como carbonato de calcios existe

en diferentes	 rmas: de oricjefl orgánico	 ¿rt.i-fici11 O

precipitado y de origen natural	 El carbonate de calcio

es Introducido en el organismo animal., junto con los

alímentc,sr, a la vez sinlubili.zado en el estómago por

el HCL que lo transforma en CL2Ca, éste, en el duodeno se

transforma en carbonato insoluble`!!--.

2.4.10. FOSFATO

El fosfato está constituIdo por un 23 % de

calcio y un 1S,5 % de fásforo, constituyendo de esta

manera una relación Ca-.P de:	 24.:1

El anexo 1 resume las propiedades bromatolóic as

de las materias prImas utilizadas en la. formulación
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3, MATERIALES Y METODOS

zi*

El desarrollo de esta investigaci& se la realizó

en el cantón Catamayo (Barrio María Dolores) y en el

Cantón Loja (Barrio Ccli Romn	 y Parroquia Chantaco)

Esto es la desecación de los forrajes en el Cantón

Catamayo y Barrio Ccli Román, mientras que la crianza de

los cobayos en la Parroquia Chantac:c

La ubicación geográfica de los luqares donde se

realizó la experimentación tienen las siguientes

coordenadas•

CH ANT AC O

03-5707%

79-20'22"W

CATAMAYO

Lat.itud 04'OO'S

Longí tud	 79-22'W

Altitud	 1 238 m

Temperatura promedio: 25,50 C

Presión	 65750mmHg

Pluviometria	 --

Ancmometri.a	 0 $9m/ s

LO3A

5

79cr.)12W

2 135 in

15,50

595 OOmmHq

867 6OmmHg

1,1 m/s

16,50	 C
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DISEÑO EXPERIMENTAL

El objetivo principal del diseho experimental

consiste en idear métodos de muestreo (de manera indirecta

o directa) con el fin de reducir, la variación en un

experimento y ampliar la natural para adquirir una

cantidad especí4ica de informacibn aun costo rninimo

Hay que preveer que las respuestas que da el

diseio experimental sean susceptibles de ser analizadas en

las situaciones en la cuales nos estamos deserwolvindo

por lo mismno el planteamiento de las hipótesis podrá

tener como base de juicio los resultadosque preveía el

diO experimental

Por otro ladoy el diseho experimental permite

conocer, ciertos efectos adicionales que predigan una

posibilidad futurita0

3 2 • 1

En este caso se desea comparar

simultáneamente el comportamiento en la desecación de

cinco especÍes forraleras; alfalfa (P) holco (H) Pasta

Guatemala (G) kikuyo (K) y maiZ--Fnrraje (M)	 en tres

//
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repeticiones y en dos sistemas de secado; solar (S) y

tradicional (T)

Las -fórmulas utilizadas en ci análisis de la

varianza sor

Gran Total (GT)

ETi.	 (3.1)

Factor de corrección (C)

GT
(32)

donde

p	 tratamientos

q especies

r	 repeticiones

Suma de cuadrados del total (SC)

SC	 EXI2	 C	 (33)

Suma de cuadrados de especies (SC)

sr =	 c	 (3•4)
r.p

Suma de cuadrados de sistemas (SC)

3C	 e	 (3.3)
r.q
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- Suma de cuadrados de bloques (SC•&

7T 2

SCEt	 C	 (3o)
P.

Suma de cuadrados de la interacción (SC)

TJ
Sc = ------ c	 (3'7)

Inter-cciones entre especies y secadores (I_)

6C1 - (SC + SC)	 (38)

- Suma de cuadrados del error (SC)

SC - (SCa + SCE + SC +	 (39)

3.2.2. Di SENO COMPLETAMENTE RANDOM 1 ZADO

El an.3isis de variana dl incremento de

peso en los cobayos, selo realizó de la siguiente manera:

Con los 5 tratamientos se conformaron 5 grupos

cada grupo recibib un tratamiento díferenteo el grupo

consta de 5 unidades experimentales	 (bloques o

repeticiones)	 dando un total de 40 cobayos	 Los

tratamientos son:

4-

39

A: Balanceado con 5 forrajes seleccionados para
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¡	 -.

0
crecimiento y acabado (-5F)

B Balanceada con 3 -forrajes seleccionados de mayar

contenido proteico	 para	 crecimiento	 y

acabado <B-3F)

C	 Alimentación mixta (B5F y forrajes)

b: Alimentación mixta (B-3F y forrajes)

T Alimentación con forrajes

Las fórmulasutilizadas on

Gran total <GT> l refi'rase a (3.I)

- Factor de corrección <C)

G 12
C

p r
M. 10)

Donde

p tratamientos

r	 repeticiones

- Suma de cuadrados del total (SC) refirase a(3$)

- Suma de cuadradas dé tratamientos SCr)

T j 2
SCT	 C	 (3.11)

r

- Suma de cuadrados de). error (SC)

SC	 SC SO.	 (312)



32.3 DlSEd BLOQUES AL AZAR (21, 5,0

En este caso se desea analizar el efecto de

las diétas en la conversión alimenticia en cobayos. Para

ello se ha conformada dos bloques o repeticiones (indice

de convrsión en las etapas de crecimiento y acabado por,

grupo) con los cinco tratamíentos

Las 'fbrmulas que se utilizan para el aniisis de

la varianza son

Gran total <GT) re+i&rase a (31)

- Factor de corrección (C), refirase a (3,10)

- Suma de cuadrados del total (SC) t, refiérase a<33)

Suma de cuadrados de bloques (SCa)

2.Ti2

Scl	 ----- - r
	 (3 113)

_. Suma de cuadrados de tratamientos (SC-r)

SCT	 - e;	 13 14)
p

41

-- Suma de cuadrados del error (5C)

SC	 Sr - (SC, 1- SCy)	 (315)
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3030 MATER LES

Lo mteriaie mp1 dcs fuercn

a) $çtç.

Lámina de Tci dir 1140 1' (3 i9i 22m)

- Pinchas de piaywciod (4mm de espesor)

Litcnes (4x4 cm)

-	 - Aserrín (material trmico ai3]ante)

mica. (transpreflte)

Visagras

- Clavos

- Termómetros

- TermohiqrÓmetros

- Srimetro Solar 118-HAENNI"

- Ar p 5mçtro. P:ortti 1 'BL.ETAGRi"

b)

- dobe

- I1dera (tabla)

- Focos (100W.)

Esoquilias

Alambre (N 12)

Clavos
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- Viruta

-. Cobayos

- Balara

3.4. p&Çj_Q.

Los forrajes (alfalfa, holcos quatemala kikuyo y

maíz — forraje) se desecaron cada uno con su respectivo

testigo (secado tracSicional) pava llegar a establecer

diferencias entre el secado tradicional y el solar.

PIETODO UTILIZADO

El método utilizado se refiere al secado

por lotes en que se utiliza una cámara en forma

intermitente, cargándola COfl cantidades fijas de prouc:to

para el proceso..	 El lote de producto puede estar

contenido en	 bandejas,	 vagonetas o compartimientos

especiales; par el efecto el secador a utilizarse es de

tipo director incorporado un :peque-No colector solar que le

da las carasteristicas de mixto. En este equipo el aire

en circulación natural, penetra por el frente del colector

y es calentado en el interior del mismo pasando luego por

La transMsión de calor en el secado en su mayor parte se dio por radiación directa, El colector
cuaplió dos funciones: aireación al sisteea y secar el aire circulante, haciendo Cás efectiva la
operación de secado. tina pequefla cantidad de aireación +e dada por las paredes laterales de la
cara a través de perforaciones ubicadas bajo las bandejas.
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la cámara de Becado en la que cede su calor sensible para

luego ser evacuado por la chimenea0

La ubicacin del sistema 4ue dada acorde a los

vientos dominantes

Lntni

Siendo el secado el mtodo más

antiguo y más utilizado para conservar los productos

agropecuarias sin	 que se produzcart pérdidas en las

propiedades del producto permitiendo con ello el

almacenamiento durante largos periodos a temperatura

ambiente, se hace necesario se-Malar que la utilización de

la radiación solar como fuente energética, constituye una

de las alternativas más promisorias en el campo de los

secadores usados en la actualidad y que tienéri un costo

elevado debido a los precios de las combustibles.

342. METODOLOGIA DE LA CONSTRUCCION

La fase de diseIo y construcción del

secador soler se estableció en dos partes complementarias,

siendo una de ellas la unidad de secado <cmara plénum)
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suj etada a las dimensiones comerciales de la lámina de

toolo mientras que el colector Como parte acoplada al

sistema fue dado acorde a las necesidades favorables de

ventilación e intensidad de radiación..

Con la finalidad de comprobar la eficiencia del

sistema dise1íado y construido, se ha prefijado alcanzar un

producto final can humedad de 6-10 %

La estructura de la unidad

colectora se construyó con listones de eucalipto de 4x4

cm estableciéndose una diferencia de alturas entré el

ingreso del aire circulante y la salida del mismos. El

conjunto colectar unido a la cámara plónurn., Forma una

inclinación de 15-,necesarios para una mejor captación de

energía solar.

Conformada la estructura se procedió a tapar los

espacios vacíos e>isteñtes en bsta, con una doble pared de

madera (playwood). La base de la estructura es conformada

por una sala hoja de madera sobre la cual reposa el

material aislante.
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cs&.

Las	 paredes huecas fueron

rellenadas con	 material	 térmico	 aislante (aerrin)

completamente seco incluyendo la puerta del colector, Las

paredes-; internas fueron pintadas de color negro.

Placa bsorvente

La placa absorvente tendida

sobre el material aislante de la base de la estructurar

estuvo constituida por una l.mi.na de ton], de urea 0.92 m

cuya superficie expuesta a la radiación solar recibió un

ba?o de pintura negro mate aumentando la ab.- ortanci,A de )a

radiaciÓnD

-

La cubierta (mica) fue tendida

sobre la parte superior de la estructura Para evitar el

asentamiento por di latacibfl de la mica debido al aumento

de la temperatura,se colocó hilos do acero dispuestos

diagonalmente.

La lámina 1 (anexo planos) detalla la metodología

de construcción del colector.
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3.4 .2.2. U&aL
Es importante s1lar que los

materiales utiliados en la construcción tanto de la

estructura paredes y cubierta de la unidad de secado sor

los mismos que los utilizados en el colector.,

- Estructura

Constituida por listones de 4x4

Estructuradas las paredes de la unidad de secado.»,

procedió a conformar la base de la cámara pléum, la misma

que está constituida por Una plancha de playwood sobre la

cual va el mater:ial aislante (aserrín) y sobre esta la

lámina de toril pintada con pintura negro mate:; fijándose

una área de 2,98	 .

A lo largo de las paredes laterales internas de la

cámara y a una altura de 3 cm sobre la base se clavaron 2

rieles, sobre 3.as cuales deslizan las bandejas

*

La cámara pinum constituida por-

el espacio camprendida entre la base la cubierta la

parte frontal unida al colector y la pared posterior que
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viene a constituir la puerta por donde se da acceso a la

entrada y salida del producto. En el espacio existente

entre los ríele y la base de la cámara se practicaron

:pequeas perforaciones de 3/4" de diámetro l	con la

finalidad de aumentar la ventiIac•tón

*

Las bandejas que llevan el

producto ( forraje) a desecarse están conformadas con

marcos de madera de eucalipto y paredes de playoed, cuyo

fondo constituye una malla metálica(anexo: planos-lámina.

4). Las canastillas de muestreo se componen de los mismos

materiales que las bandejas con di+ereflcia en su

dimensiones, las mismas que se utilizaron para controlar

la prdÍda de peso en el proceso de secado El uso de las

canastillas, evita pesar la totalidad del producto.

- Cubierta

La cubierta es de mica del tipo

"dos aguas" con Inc linaclon de 5. Para evitar el

asentamiento por dilatación de la mica sobre la parte

superior de la támara se colocaron hilos de acero cruzados

diagonalmente.	 Donde se unen las dos aguas y en forma

longitudinai	 se	 conformó	 la chimenea	 (anexo:
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pn-l&rnin

En lo que repecta ik mu forma y dímensionamiente.

la látu,lnas 2 y 4 (ane planos), reptJvmente

detL lan la iietdoloqia de contrución de .a unidad de

secada y del secadar,en con nto

,3z . 4.3. TECNQLQl4 PL1cAA

pJj

En la figura 2 se muestra el

dimramat de bloques ccrrepndiente a la ecacin de

førraes.

IRECLEÇÇIUj

i$ELECXCN!

JACXWF)ICIONAt11EP4TOJ

»ÉSFCiÑ1

IJ ÓLTURAC T0N1
L*CENF1lENf]

Figura N' 2	 DIAGRAMA DE ?LO1JES CORRESPONDIENTE A LA

PEECACWN DE FORRAJES.
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Recolección

La	 recolección,	 de

rraje se la realizó el dia anterior (18H00) a la

dcación con fines de evitar posibles pérdidas de

humedad. El mtodo de recc,leción del forraje fué

medianteel empleo de una hoz para los casos, del ki.kuyo,

holco y alfalfa; mientras que el pasto guatemala y el

maiz-forraje se realizó con el empleo de un machete

Selección

Operación que consistió

en la eliminación de hierbas extra?1a is y producto

deteriorado respecto a sus propiedades -Físicas (textura y

color)

344.3.1.3. Acondicionamiento

Consiste en picar el

forraje para facilitar la carga de materia prima en las

bandejas y canastillas permitiendo de esta manera remover

el producto con 'Facilidad y exponer mayor área de

eliminación de agua. En el caso de lospastos quatemala y

maíz-forraj e se hizo necesario desmenuzar ligeramente.
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3.,4.3e14 Desecación

0.
Previo a la carga se

peso la cantidad adecuada de atería prima (acondicionada)

en las tres bandejas la densidad de carga en cada una de

stasy para una misma especie (en las tres repeticiones)

es similar mientras que la densidad de carca respecto a

las cinco especies es diferente por tratarse de forrajes

con características físicas distínta.s

La altura de capa alcanzada por el forraje. fué

constante e igual a 90 cm valor considerado no muy

grande para evitar ci apelmazamiento y permitir un flujo

de aire homogéneo en todo el producto evitando

recalentamiento del mismos

De cada una de las tres bandejas mencionadas se

tomaron dos muestras en las canastillas con pesos

sí n*fí I-ares.guardando la misma altura de capa de dithas

bandejas, Las c atilias (muestras) se colocaron en una

posición equitativa dentro de lasr, bandejas (anexo piano-

imin 5), introciucindose la carga en el interior de la

cámara, iniciándose el proceso de secado La toma de

datos se inició a las 08H30 4 terminándose a las 16H30

diaria.nente



52

Con la finalidad de establecer diferencias en la

prdida de humedad respecto al secado solar, se colocó dos

muestras (testigos) al medio ambiente fl guardando las

mismas riaciones en dimensión densidad de carga y altura

de capa respecto al secadora

La ptrdida de peso controlada tanto en las

muestras del secador, como testigo se registraron cada

cuatro horA5solq de donde conocida la humedad inicial del

producto y conocida la humedad final a la que se desea

llegar se pudo calcular el peso con que debió quedar el

producto y así evitar un defectuoso o excesivo secados

La fórmula (316) permite calcular el peso a una humedad

determinada

100 XHI
x PMh	 (3,16)

100 -

Donde

Pf	 Peso final

Hl	 Humedad •inicial en porcentaje (bh)
Hf	 Humedad final en porcentaje (hh)

PMh = Peso de la muestra húmeda



Las características

físicas del aire secante básicamente están dadas	 por la

temperaturas humedad relativa y fluj o de aire. En el

caso de los secadores solares san dependientes de las

ndicio-nes medicanbientaies	 y es difícil mantenerlas

constantes.

- gjç n,çj4k__].ór

del _Colector

Para	 calcular	 la

eficiencia teórica del colector se registraron datos de

caudal radia(-:ión,, temperatura y humedad relativa.

Para determinar el caudad del aire, se determinó

la velocidad del viento (entrada al colectar) mediante un

anemómetro ")LETAGR1" Debido a las condiciones

ambientales los datas de velocidad del aire se registraran

cada 15 min. La intensidad de radiacin <anexo 2) se

midió con un solarimetro H119 HtENNI' cuyo cabezal

ubicado en la parte central de la superficie absortora del

colector, reni.straba su valor en Kw/hm2.

-
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La temperatura y humedad relativa de entrada al

colectar se midió con el terrnohiqrhmetro la temperatura a

la salida se registró con un termómetro«

	

La e+iciencia del colector' está 	 mediante la

	

relación que existe entre la energia	 ganada en el

calentamiento y la energía incidente en forma horaria

Ei
Ec

	

	 (3.. 17)
ir' x Ac:

Donde

Ec	 Eficiencia del colector (X)

- Energía ganada en el calentamiento
( Kcal/h)

Ir	 Intensidad de radiacibn (Kcal/hm2

Ac	 Área de la superficie colectara (m2)

x (H$ - HI)
Eç	 -------«--	 (3..1)

VS

Donde

H2 - Hl	 Diferencia de entalpias especifi--
ca (Kcal/kcj aire seco)

Caudal volumétrico (m/h)

Volumen	 especifico (mJkq aire
Seco)

* El caudal se lo obtiene gmitiplicando la velocidad del viento por el área 10,24 @ 2 1 de entrada al
colectar..
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de1 —Se ador

El pr'pceso de secado

se evaluó termodinámicamente mediante la relación

existente entre el agua evaporada del forraje sobre la que

se evaporarla si ci proceso fuera 100 % eficiente.

Usualmente se asume que se verifica un proceso de

saturación adiabática en el aire durante el proceso de se-

cado del producto hImedo j es decir, que en esta operación

de secado, las condiciones de contacto entre el airé ca-

liente y el agua contenida en el forraje son tales que el

aire casi alcanza las condiciones de saturación

adíabática

En la figura 3 si consideramos como PI las

condiciones ambientales que se dispone el aire se

caliente fuera del contacto del forraje (tramo Pl-P2)

hasta la temperatura Tbse (tempCratura de salida del

colector y entrada acámara). El aire no sale saturado de

la cámara (P3), pero sale con humedad Sa3

Para hallar Se4 se sigue a. partir del punta P3

el proceso de saturación adiabática que es el asumido por

el secado de forrajes, hasta llegar al punto de saturatión



Sa4
Su 3

Sal

Temperatura

1 S
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Fi- con una ).untdad superior al

Cuando el aire caliente circula sobre o a trvs

del forraje se ver :i. f ir a el proceso de humidificación, que

eleva su contenidotenido d e humedad absoluta desde un valoror Sa 1

asta un valor Sa3 y, cuya c:ii+ei'"enc:.ia representa el valor

de humedad arrastrad:) por el aire desde el -forraje

FI 1?' No 3. PROCESO SEf-..i :[ Df:) POR EL... AIRTEN EL. SISTEMA



57

Para el cálculo de la eficiencia psicromitrica del

secadcr se utiliza la rE.iatiófl en la que intervienen las

humedades absolutas, como a contínuaciónt

Sa3 - Sal
OO	 (3..19)

5a4 Sal

Donde

E	 Eficiencia del secador (%)

Sal	 Contenido de humedad absoluta en el aire

.
ambiente

Kgaire seco

5a3 Contenido de humedad absoluta a la salidad de

la cámara de secado
Kg.aire seco

Sa4 Contenido de humedad absoluta en la satu-

Kt0 agua

airE? seco

Molturación

Los forrajes desecados

para su utilización se molturaron en un molino de

martillás, con criba de 1 uut Es necesario seaiar que el

tama10 de las partículas juegan un papel importante en la

hidratación capacidad de absorc 16n y saborl el olor

aligera conforme decrece el tamaño de las part.iculas
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3 4,, 3. 1 6	 Jmctertto

Cuando el tratamiento y

Manipulación se efect6an correctamente los organismos

vivos, difícilmente podrán hacer vida en el producto y

darlo, debido a que no hay peligro de que se produzca la

actividad biológica en el alimento como es el caso de la

respiración y enranciami.ento que datarían su calidad y

utilidad. El producto transformado en harina se lo

almacenóen lugares frescos ba j o una temperatura promedio

de 20C y humedad relativa ambiental de 60-70 % hasta su

uti 1 i;ac.ión

3 J'

DIAGRAMA DE BLOQUES

La figura W' 4, muestra el d.iaqrama d

bloques correspondiente al proceso de elaboración del

balanceado.
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RECEPCION 
1

1 CONTROL DE CALIDAD

ALMACENAM IENTO

FORMIILAC ION

MOLTURAC ION

PRE-MEZCLAS 1

DOSIFICACION 1

MEZCLAPO

ACONDICIONAMIENTO DE LA MEZCLA

VAPOR

PELETIZACION

1 TRANSPORTE

ENFR IAMIENTO

CRIBADO

FINOS	 BALANCEADO 
1

TANSPORTE

ENVASADO

ALMACENAMIENTO 
1

COMERCIALIZACION

FIGURA N 4 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ELABORACION DE
BALANCEADO
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La recepción de materias primas se

hace en base a una rigurosa evaluación -isira; en la que

se toma encuenta:	 La humedad, coior, cic?r, textura

presencia de mohos, dao por insectos-roedores, densidad y

finalmente una evaluación de granos en la que se hará

constar el grado, peso por hectolitro, humedad, material

extra?loq granos quebrados, otros granos y granos daPYados

(total y granos dafíados por calentamiento)

:3 1 2

Este,	 se complementa con la

evaluación fisica y está dado por los análisis químicos

más importantes, tales como Proteinaq grasa, fibra

cenizas

313I. Almacenamientt

En forma general el almacenamiento

de las materias primas se realiza en lugares frescos

(20'C, ventilados y libres de roedores hasta su

posterior utilización



35.. 1 .4i ForaL_1.n

Se refiere a la clase y porcentaje

de las materias primas que entran en e]. balanceado. La

formu1ción es	 posible realizarla	 por dos métodos

Tanteo y Simpiex

Utilizando harina integral de forrajes desecado,.:.;

en un secador solar, diseIado para este fin, se elaboraron

cuatro +órmu 1 as balanceadas tomando en cuenta los

requerimientos nutricionales del cobayo Las dos primeras

7 fórmulas corresponden a la etapa de crecimiento, la

mismas que incluyen harinas de los cincos forrajes

seleccionados y de los tres forra j es seleccionados d

mayor contenioproteico	 las otras dos fórmulas

refieren a la etap de acabado, las mismas que in/r

:::.im::::: 

forra selecciones	 1\\	 y
L.W )te esta etapa

de raciones con al 	 a - te Ado proteico. El	 :::2:

fibra en esta etapa es	 a]. 9 %) sin

embargo dadas las caracteristicas del aparato digestivo

del cobaya, éste soporta gran	 cantidad	 de fibra
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dierindola fácilmente.

-

Durante esta etapa el contenido

proteica en la ración es menor., en tanto que el contenido

de fibra en la dieta puede incrementarse hasta un IB

La formuaci6n de las dietas

ensayadas SC	 determinó por el mtodo del tanteo cuyos

resultadose detallan en los anexos: 3, 4,, 5 y 6

rta
Se refiere a la transformaci5n de

las materias primas en harinas utilizando un molino de

iiartillos con criba de 1-2 mm de dimetro

35i.6. erçJ.

Son mezclas de ingredientes que

entran en pequeñas cantidades en la composición del

pienso ,	 así	 pre-mezc las vitamínicas	 minerales

aglomerantes aminoácidos e_% tcí,	 Los inqrdientes son

pesados e<actamente sobre un kilogramo de elemento soporte



(maIS O co locóndose en una mecladara en Y para luego

realizar el mezclado por 5 minutos a 28 rpnm

Las pre-mezclas deben ser colocadas en recipientes

obscuros hasta su utilización con el fin de evitar la

degradación de vitaminas especialmente

Los elementos que integran la

fórmula son pesados cuidadosamente Los micro-elementos

contenidos en la pre-mezcla son incorporados en este paso

mientras que los macro-elementosque se encuentran en un

porcentaje mayor al 1 % entran directamente al mezclador

Una vez hecha la dosificación se

realiza la mezcla durante un tiempo óptimo establecido

para el tipo de balanceado a elaborar (generalmente de 305

minutos a una v]acidad de 25 rnpm.)

3 5.1 9

Se lleva, a cato con vapor que

fluye desde un caldero el cual trabaja a una presión de
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5-7 kglcm 2 , y se reduce a 213 kg/cm2 al llegar al

DMK; el mismo que ademas de facilitar el acondicionamiento

lo transporta para regular ci flu j o de entrada a la

peietizadora	 la temperatura en el DMK no debe ser-

superior a 90 Una presión de vapor irregular afecta

a los resultados y causa bloqueos en la matriz por,

variacibn del contenido de humedad en la mezcla. El flujo

adecuado de vapor ayuda al peletizado actuando como un

lubricante, del pienso	 La adicíhn del vapor debe ser tal

que los ingredientes formen un estado pastoso con un

aumento en	 su contenido de humedad (mimo 1 	 %)

facilitando el ligamento que ejercen las sustancias

aglomerantes, y la formación d€; retículos dados por los

almidones presentes en la dieta.

.i.1on

La peletizae.ihn tiene por objeto

transformar los productos arenosos en formas definidas

llamados pellets o gránulos. La peletizadora o prensa se

basa en el principio de extrucción mediante matrices de

tipo anillo fijo en un plano horizontal a través de cuyos

orificios se	 extruye la mezcla de ingredientes por

compresión mediante rodillos giratorios cortándose los

gránulos resultantes con cuchillas rotativas (movimiento

de rotación y traslación).



r
3.51 .11 IJ.2Li.

Una vez que los pellete salen de

la prensa son transportados por una banda de cangilones

hacia el enfriador—secador de tipo vertical puede ser

horizontal)

Z5.1.t2

Los pellets salen de la prensa a

una temperatura 75 ±	 y humedad de 17-18X9 al pasar a

la torre de enfriamiento que es de tipo vertical compuesta

de una tolva provista de una corriente de aire frío

generada por un ventilador los pellts se enfrian y

pierden humedad; la torre de enfriamiento tiene acoplado

un ciclón para la separación de finos

ILlt9.

Operación que se realiza con la

finalidad de separar los Finos más densos que no pudieron

ser separados por el ciclón esta operación se lleva a

cabo a la salida,del enfriador; los finos resultantes del

cribado se reciclan d9 nuevo cølocndose en la mezcladora
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35.i.14

Tamizados las pellets son

transportados a través de una barda de cangilones hacia la

tolva envasadora.

El envasado se reaíza en fundas

de nylon, mediante una envasadora calibrada para dejar

caer 40 kg en cada envase; ics mismosos-te son etiquetados

inmediatamente bajo determinadas especi + icaciones tales

como: composición química, ingrediente.s instrucciones

para su uso y peso neto; quedando de esta manera el

producto listo para su comerciización

CONTROL DE PROCESO

QçjgrL

Los ingredientes que integran la

fórmula son pesados cuidadosamente se debe tener cuidad

en la incorporación de los macro y micro-elementos (ver

3h 1 7)

5.2*2N LJ4ç
11 objeto de probar o analizar la
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eficiencia de una mezcladora es determinar el tiempo que

permanecerán los ingredientes en la mezcladora en marcha

Las propiedades físicas de mayor importancia que

influyen en la mezcla de los diferentes ingredientes son

tamaflo de las particuas	 forma y peso especifico

(densidad) de allí que la detrminacibn de sal por

ejemplo. Es una buena selección del ensayo en lo que

respecta a	 evaluación	 de la eficiencia de una

mezcladora.

Para la determinación del indice de mezclado, se

tomaron muestras de 200 g de balanceado en diez puntos

diferentes de la mezcladora y a un mismo tiempo. El

tiempo de mezclado empieza cuando el último ingrediente

ingresa a la mezcladora y termina cuando se inicia el

dE?sCarqe (la	 capacidad de la mezcladora es de 180

• Consiste en preparar la mezcla a

una humedad y temperatura adecuada de tal manera que

facilite el paso de las particulas por los orificios de la

matriz
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Se realiza en el DM I r:cr control de temperaturas

humedad y pretn de vapor en esta etapa se incorpora la

melaza u otro ingrediente líquido si es necesario

3 5 2 4

Es	 importante	 mantener una

temperatura menor a 80 con ci fin de asegurar la no

destrucción de algunas vitaminas y protenas sensibles al

calor.

EL control de temperatura y humedad con que salen

los pellets de la prensa al igual que la temperatura y

humedad	 luego del	 enfriamiento,	 son	 parámetros

importantes	 que	 influirán	 directamente	 en	 el

almacenamiento del producto

3.6.

El dise1'o para la construccibn de jaulas se

tomó de los estudios realizados por el MA PE-EDESUR y

CATER; las mismas que fueron construidas con adobes de

dimensiones: 1 m por lado y 0.6 m de altura construidas

en número de 5 una a continuación de otra (anexo: planos-

lámina 9) bajo cubierta con ventilacibn e iluminación

adecuada
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3•6.1. ACONDICIONAMIENTO DE JAULAS

Las j aulas fueron desinfectadas con cresol

al 25 % rociando uniformemente, pisa y paredes de igual

manera se dió una lechada de cal en el interior de las

jaulas Finalmente y como complemento de esta

desiñ'feccibng sobre el pisa se colocó una capa de viruta

de 3cm de espesar (la misma que fue renovada cada 8

dias)evitndnse de esta manera el frio y humedad del

suelos Perjudiciales para el cobayo

3.7_ PTA-E:r!Q-Y—PPNIIEUEIQIPII--RE . COM DEROS LJIP

Los comederos se d.iseiaron y construyeron de

acuerdo	 a	 la naturaleza y necesidades del animal

cuyas dimensiones sana 05 e de larqo 006 m de ancha y

o.oe m de alto (Anexo: pianosiámina 7).

Los bebederos se construyeron en forma de peque?las

canoas de 0.25 m de largo por 010 m de ancha y 0.05 m de

altura. (Anexo planos-lámina 8)

37.i. DISTRIBUCION DE CALEFACCION, COMEDEROS Y

BEBEDEROS.

A cada una de las pozas se le asignó un
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foco de 100 w 1 colocados qn la parte posterior interna de

la jaula y a una altura de 015 m sobre el nivel del

suelo. Los comederoe y bebederos fueron colocados

diametralmente opuestos (anexos planos'-lámina 9)

3.8. ÇN

POBLACION DE ANIMALES

El nmero total de cobayos (criollos de la

región) para el presente ensayo fueron de 40 sexo

masculino (20 a 23 días de edad) Distribuidos 8 por cada

grupo.

3.8.2 IDENTIFICACION INDIVIDUAL

La identificación individual se hizo con

aretes de aluminio numerados y colocados en el tejido

cartilaginoso de la oreja izquierdae

383 CONTROL SANITARIO

Para combatir los hectopar& i tos (pulgas,

piojos garrapatas y caras) se utiliz6 una solución de

malatión al 10 en agua. Mientras que para controlar los

eridoparritos (trichuris	 capiiria y strogyloides) se
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utilizó piperazina en una concentración de 10 ppm en agua

3.8.4. SISTEMAS DE ALIMENTACION

Tanto para la etapa de crecimeinto como de

acabados la alimentación suministrada fu balanceada y

mixta frente a un testigo (alimentación con los 5 forrajes

seiecianadcs)

3 S. 4 1

Los cobayos de este grupo se

alimentaron exclusivamente con balanceado que incluye

harina de los 5 forrajes seleccionados Para la etapa de

crecimiento (0-60 dias) se sumistró el alimento con un

nivel proteico de 28, 10 % mientras que para la etapa de

acabado (60-75 días) se alimento con la misma clase de

balanceado pero de diferente contenido proteico 20,03. %

3 .8 4 2

Al igual	 que el	 grupo A	 se

alimentaron únicamente com balanceado, con la diferencia

de oue este contiene harina de tres	 forrajes

seleccionados con mayor contenido proteic.o,



3 8 4 3.

Alimentados con ci mismo balanceado

que e). grupo 1 más forrajes ( cinco especies

seleccionadas) tanto para la etapa de iniciación como para

la etapa de acabado.

38..44	 at1iti
A los cobayos. integrantes de este

grupo se aumentó con el mismo concentrado del grupo B

más forraje (cinco especies seleccionadas) tanto para la

etapa de iniciación corno para la de acabado

38• 4.5.,

Este	 grupo	 se	 aumentó

exclusívarne.nte con forrajes seleccionados

REGISTRO DE PESOS

El incremento de peso individual y por

grupo se registró cada cinco dias, mientras que el consumo

de alimento se controló en forma diaria
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CONSUMO DE AGUA

Los 9 rupos	 A y B ¿iiffl?fltadOS con

concentrado consumieron alrededor de 700 ml de agua por

dia respctivamEinte rníentra que el consumo de agua en

los grupos C y D (alimentación mixta), fue de 400 ml por

día y por grupo



Mi



4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4. 1.

Lo ccnt.ridc de hMrIedad gr al , e prat.tn y fibra

de los forrajes, se anOta en el cuadro N 4.

CUADRO N' 4 PROPIEDASDES EROMATOLOGXCAS DE LAS CINCO

ESPECIES FORPA3ERAS

ANAL ISIS	 ALFALFA GUATEMALA HOLCO 1< 1 KUYO MAl Z --FORRA3E

Hurted&d (%) E3164	 06,39	 6881 06,83	 75,65

Pote.na (7.) 3,02	 1,06	 0,97	 0,76	 1,16

Fibra	 (7k) 4,96	 4,84	 4,04	 4,71	 0,52

6raa	 %' 0,29	 0,17	 0,24	 c: 12	 0,20

ELABORAC ION Autores.

De los resultados del cuadro N' 4, podernos

sintetizar que la aran proporción de ¿gua contenida en los

forrajes varia dentro de un rango de 7565-86,E31 %, segin

el tipo de forraje.

1-
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4.2. EV4iU8Cl9N-DEL—IIPIQP

EVÁLUACION DEL COLECTOR

La. función principal del colector es mejorar

las condiciones psicritricas del aire que ingresa al

sistema donde la variación más importánte se obra en

un aumento de temperatura y disminución de humedad

relativa

Los resultados anotados i- el cuadro Nc

tabularon de la siguiente manera con cada especie

forrajera se realizó tres repeticiones y en cada una de

ellas los datas de temperatura, humedad relativa (entrada

al	 colector)	 temperatura de salida de la unidad

colectora, al igual que la velocidad del viento, se

promediaron diariamente; mientras que la intensidad de

radiación se la	 registró diariamente y en forma

acumulativa	 Con estos	 resultados y de las tres

repeticiones se tomó el rango y su promedio



CUADRO NO 5: CONDICIONES DEI. AIRE A LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLECTOR 734.3 CINCO ESPECIE: F000AJEEAS

K  K2 fO

	

í20tí00	 :Oí:'.IiIO	 o	 o:.;eO	 Ç5.TD	 i'v25 3.:oo

'3A3355	 UOI3	 73363	 456010	 P. 	 E506	 74307	 00750000	 333402	 :00045010	 90303	 796013	 93'3O	 0-1:16

o	 6	 230.00 -	 35.2	 032.03 - 5.53	 365,55	 224,22-6.26	 611.2k	 rsWEAs	 734,06	 a	 457,555	 200.o3	 230, 

	

29,7	 26.00	 07.23 - 2211	 21.30	 73,00 - 27.47	 25.23	 22.70 - 20.10	 24,40	 22,30 - 27.40	 0.02	 22.55 - :2.:2	 26.0!

4.51	 66.11 - 26.71	 47M	 00.60 - ::.:o	 5O.03	 72.20 - 37.20	 54.54	 -?.SU I.13	 63.41	 s,00 - 30 . 3&	 ss.73	 su- =m	 £9,53

	

36,77 - 40,30	 30.30	 23.50 - 53.40	 20.75	 22.60 - 37.50	 29.75	 53.75 - 37.12	 34.40	 3h43 - 37.40	 30.52	 32,16 -EN	 u

HP273,33 -	 14.71	 20:4	 53,71 - :4,52	 37,11	 5,10 - :9.22	 33,53	 15.0 -319	 35.03	 46,04 - 19.72	 12.03	 42,10	 sal	 27,37

Sal 	 7,0134l - 0.3060	 7,537757	 7,31273 - 7.10737	 0,000000	 2.014733 - 0.2032	 1.012001026-0.0720	 0.0134	 0.31532-3, 6073	 2.71306	 0,531753-2,09	 3.011030

	

3,357306-0,3730	 0.064000	 0.03511-1.25350	 3,IR4 L001355500 -.5300	 0,962700 0.O5437-O.66400O	 0.63000	 05400-7,0303	 7.06170	 222X-0,537)

01	 -------	 Mn	 - 01.03	 02.26	 11,00 -	 2,05	 11.13	 14.10	 - :2,:	 ME	 :4,72-02,21	 04,72	 14.73 - 12,57	 13.75	 14.44 -un-	
07 31!!

2	 ' --	 11.20	 - 05.00	 15.39	 0132 - 73.73	 12.3)	 isu -	 15.17	 25,75	 :0,03 - 04.26	 15.15	 16.73 - 15.00	 16.:3	 23.37 -su	 05,71
6ç a l re t1,9

cIí	 1051. 13.203,57 2.537.46 .	1.27 L532.63	 1.52.02	 1.740.10 - 3,, 86,12 - 3,373,73	 1.227.60-271107	 2.600.37	 1.115.3-3.077.06 2.696.73 	 1477.$4-0 i22. 70 3.550.62

EL3000ACIDN;

	

pno "=una 076 33675	 -

"Ei1r'c
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Del cuadro N y en lo que respecta a la función

del coictor se establece que mientras mayor sea la

energía incidente (1 27O2-25674& Kcal/h) mayor ser

la temperatura de salida del colector 	 29-3E3,00 C) y

por	 tanto mejores serán las condiciones psic r'ométricas

del aire que inqreia al sistemas

Por otra parte en lo referente a las pruebas de

desecación de la alfalfa realizadas en las ciudades de

Catamayn y Laja, se nota la gran variación de le tempera-

tura de ingreso al colector (21 OO-2ó4t5 C) y por ende el

mejoramiento en las condiciones psicrométricas del airee

EVALUACIt3N DE LA UNIDAD DE SECADO

L.a función principal de la unidad de secado

(c4mara pinum) es aprovechar la radieci& natural que

ingresa en forma directa ál sistemas mejorando de esta

manera las condiciones de !recado.*

Las condiciones del aire de salida del

colector son las mismas de entrada a la cmara

Los datos de temperatura y humedad relativa de

salida de cántara que se anota en el cuadro se

tabularon conforme al cuadro N5



TA0LED ty DAD

TEZ,

H3

ELAIDRACION: kisres

AL	 9	 LF A

M -

7.:7

0!57-Cl2	 0I4'

OI°i°-C.9IS	 0,00

72

CUADRO NR 6: CONDICIONES DEI. AIRE A LA SALIDA DE CAPARA PARA CINCO ESPECIES FORRAJERAS

4L r .DLA	 DUATENALA	 IIOLCO	 RJV!O	 RAiZ-F099AE

A Nv !I6 9ç9,138	 D/JDe./SS	 1 Nv.I25 79,f99	 : ;:..I7 S.iO

RAMPA	 492!E3i9	 PANDO	 - ORADO	 FRPOE2ID	 RAMIO	 ?PPOEPIO	 RA9'3	 FRE:O

- 9,5	 22,04	 2790 - 30.75	 29.3	 20.00 - 30,09	 29,93	 20.00 - 30.40	 29.2'20.2:- 72.5k
33.0109.37 	 50,00	 92.5:- 4933	 50,12	 63.39 - 44.09	 54.39	 00.00 - :3.53

.01321-0,05073	 9,0110700	 9.01040-9,31752	 0.0157	 O,31701-9.311507	 9,01500	 0,01795-0,01399	 0,51	9,3),0I240	 0,3is50

00150-,C153	 .vIS4O50	 0,Gi00-0.3:II2	 9,01930	 0,01904-9,019000	 1,01040	 0,01900-7.310000.312 	 3.3—.017	 0,01370

•	 loE dflc	 cDsDrenne el
" . nun raz3c	 LC3
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Del cuadro N 6., donde te registra la temperatura

y humedad relativa para las diferentes especies

+orrajeras se deduce, que la temperatura de entrada

(2695-370 C) ala c ámara, es superior a la de salida

(2343036 C) de la mima mientras que la humedad

relativa a la entrada <25 4 04-3911 X) de cámara es

inferior a la de salida %) de ésta.

Verifícándose la transferencia de calor de aire caliente

al forraje y haciendo que se desprenda humedad en forma de

vapor ganado por el aire para ser evacuado hacia el

exterior de la cámara

4.3 EFICIENCIAS

Las eficiencias de la unidad colectora y del

secador como tal se calcularon utilizando las fórmulas

(3i7)	 (313) y (3.19)

Sus valores se anotan en el cuadro N 7



CUADRO N 7 EFICIENCIAS DE LA UNIDAD COLECTORA Y SECADOR

PARA CINCO ESPECIES FORRAJERAS

ESPECIES	 COLECTOR	 SECADOR

FORRA,7 ERAS	 RANGO	 PROMEDIO	 RANGO	 PROMEDIO

)Alfalfa	 I38.50-50,50	 440	 3997-4941

	

32003820	 10 3224-3750 3487

uatemala	 137,45-55,74	 460	 39513-4843	 43,78

HolL

	

33 ,17748,30	 4074	 30,21-47,18	 4270

¿KikUYO	 311-50015	 40,83	 3E3,19-48,27	 43,23

	

Mforra j e 1 36,32-53,60	 44,96 ] 3870-50,32	 44,51

ELhBORAC ION Autores

En el cuadro N 7, se anotan las eficiencias del

colector y secador; refiriéndonos al primero deducimos

que mientras mayor sea la energía ganada por el aire,

debido a la intensidad de radiaci6n, mayor será la

,fíciencias De esto podemos observar la diferencia de

iciencia promedio existente entre las pruebas realizadas

en Catamayo 143,53 X) y en Loj a (35.10 ) siendo la

última menor debido a las condiciones climáticas de la

zona	 En lo que respecta al secador se establece que,

mientras mayor sea la humedad que se extrae del pruducto

1 Prueba realizada en Loja.



81

húmedo con un aire n  sprzo y caliente, mayor será la.

eficiencia (34 7-44,Li9 %) para el caso de La alfalfa en

las ciudades de Catamyo y Loia respectivamente)

4 4 EVALUAC ION DEL SECADO

El secado se evaluó en función Lic la prdida de

agua, para lo cual se tomó en cuenta el promedio de los

pesos de las muestras del interior del secador frente al

testigo trnhi.n promediado los pesos se reistrar .on cada

cuatro horas-sol En el cuadro N 8 se anotan los pesos

promedios y el porcentaje de humedad Chase hó.meda) en dos

5i5tefl	 de secada

La fiqura 5 correspondiente a la duración del

secado de las cinco especies forraj,eras, se refiere al

porcentaje de agua prdid (base seca) frente a las

horas-sol para. cada especie



560500 No 8. PESOS Y 050049 bOl 9550 LAS CINCO ESFECIES 7394020030 EN SOS 11010505 DE SECADO.

echa; 4 - O	 Se./90/I	 Fecha: 14 - 17 56o./08/1	f echa: 25 - 29 Stc.18911	 Fecha: 4 - 6	 kt./0811	 Fecha. lo - 13 Oct.18111	 25 - 29 Nbrii!89/1

-	 Oe.iSl/I1	 21-24 547.190/lI	 2321 86t.iE8I11	 (8-20 Oct.199111	 14_I7 &t./88
7	

II1

(6-12 54o./19/1II	 30 54.-30ct.I88/iIi	 31 Oct.-450v.I00/lI1	 20-30 Oct.109/Il1	 5-0 $./09/11

O	 9	 12-9204020	 510898	 ALFALFA	 6UATENALA	 ALFALF4

900300	 SECO300	 9ESi18	 SECADOS	 3513180	 SECADOS	 9551159	 5550900	 TESTIGO	 385A5OR	
TESTIGO

SECADOR	

(Ib.h
4(q) 0. 156.0)1 4(q) H.)Sb.h!1 V.)gl 	 .)23.hl) 4(9) H.)1 4.)ql H.)lb.h)	 4.lq) )N.(lb.hl}$.)ql 10(26.6)1 4.);) 4.134.01	 8.)9) )H.)Ib.81$ 8.)q)H.(7b.D1) 8.1 0.)Ib.h)l 4.19) 5.156.6)

o	 2:5.60 1 54,91 122500	 90,11	 260,601 75,65 260,66	 75.65 2(1,90	 98,93 217.90	 96,03 I26L50	 0I,64 250,50	 01,64	 250.50	 06,09 1260.501 06,59 256.50	 01.64 258.50	 31,64

	

1 63,14	 97,95	 73,16	 io.sOl 56.34	 62.54	 207.64	 69,44 (134.04	 18,59	 152,09	 01,13 1159,311 69.66) ¡91,77	 72,90	 125.84	 12,24 14L34j 76,45 18.22	 71,43 218 21	 79,25

9	 69,75	 02,33	 0410	 63,13	 150.16I 59.00	 179,96 j 64,72 (00,73	 71,51	 (20,78	 76,24 )118.60( §7.72) 141,06	 65,25	 105,76	 66,91 129,06) 72,72 14.44 	 67.01 103.60	 1415

(2	 45,12	 42,40	 56,54	 53,4	 129,37 ° 505

	

.7	 15159.	 1 50.14	 77.46	 62.95	 96,46	 70,75

	

5	
79,93 32.73(101,77	 51.56	 74,21	 52,92 44,061 62,06 ¡116.76	 59,35 154,34	 89,25

(4	 1 39,01	 33,61	 9,31	 4667	 112,37	 43,53	 (35,47	 53,16	 84,94	 55,01	 22,59	 55.25 72,75, 32,24i 93,49	 47.27	 66.80	 41,77 05.71) 59,24 102.40	 53,65 1139,50	 85,99

20	 1 30,79	 14,59	 31.71	 32,36	 92.721 31,56	 (1 4 ,09	 44,77	 54,22	 47,07	 70,22	 59.07	 61,431 . 19,74( 80.31	 38,62	 53,46	 34,66 69.80) 50.01	 .61	 44,17(119 21	 50.19

24	 27,56 
1	

5,61 1 35,15	 25,17	 05,45k 25.74	 106.99	 40,69	 47.19	 39,19	 61,99	 53,70	 53,351	 7051 70.63	 30.21	 48,06	 27,32 (3,33) 44,84	 73.36	 38,85 111,12	 07.29

O	 73 5) 13 4	 94 0	 32 1	 40 i7	 29 95	 54 4.>	 4i ..	 4(41	 l o	 55 0) 36 49 =	 2° 15 101 3	 5315

32	 -	 -	 47,021	 6,41	 07,93	 27,75	 37,30	 23.05	
49,90	 42.4?	 -	 31,69	 7,31 50,201 30,52 61.5	 22.76 191.19	 47.55

,	 31,90

	

32,10	 00 50	 43,42	 -	 -	 -	 -	 56U	 (4,39 80,92	 41.35

	

30,97	 7,31	 41,99131,65) -	 -	 -	 - j 	 93.22

0	 241.	

109,56	 41 24	 46,28

	50 	 41,50	 o,S1	 ,701 75,5	 t2,>O 1 75,o5 20.59	 96.93	 230,50	 06.13	 65.50) 01,64) 65,0	 81,64	 254.0	 06,	 4.0) 06,5i	 -	 -

4	 07,46 1 69.10	 103.62	 73.92 ¡ (97.40) 65,80	 201,75	
69.21 (113,61	 14,44	 133.95	 70,32 153,01 ° 69,151 111,21	 73,10	 1(5.53	 71,24 136.29) 75,35	 -	 -	 -

8	 65.17	 61.32	 54,50	 60,05	 156.651 59,73	 103.55	 65,15 100,27	 71,04	 (20,50	 75,90 114,40	 57,35) 139,51	 65.56	 101,23	 76.34 124,11) 71,76

12	 51,9'	 47,97	 64.51) 59,11	 126.621 
¿9,24	 (55,18	 50,79169.551 50.21	 17,76	 66	 79t9	 38.03! 100.96

	 51,72	 71,60	 51.94 39,24! 60,37	 -	 -

(6	 41,64 ) 35,10	 52,49	 £0,52	 114.49) 44,13
	 ¡44.33	 51.68	 63,51	 . 5428	 80,09	 64,10	 71.05	 31,39) 90,09	 46,37	 63.76	 46,33	 03,05) 57,42'	 -	 -

II	 20	 32,42	 16.64 ¡ 41.16	 34.35	 94.65) 32,42
	 125.37	 46,O	 50,05	 41,99 ( 65.13	 55.41	

57,57	 (5,22) 14,75	 34.79	 49,95	 31.76	 69,03) 46,64	 -	 -

	

36.69	 26,33	 05,241 24,6	 ,	 31,27	 80,59	 53,01 52
24	 29.01	 6,19	

,13	 6,40) 60.10	 29.42	 46.03	 25,93 59,161 42,38	 -	 -

29	 -	
-	 72,50) 12,14	 94,16	 32.07	 40,41	 29,05	 53,47	 45,69	 -	 -	 39,24	 13,10 51,111 33,30	 -	 -

 

99,11 20,22 36,90 21,10 49,02 48,76
^3 l

-  	
31,32	 12,85

,00 	 99,01	 ,20 75,65 254,29	 75,65 T20,0	 06,93 275 , 00 1 01,641 215,00	
os.s 1262,59 06,19	

-	 -

4	 86,34	 69,07	 105,54	 75,20	 067.61	
63,07	 155,02	 67,09 019,98	 76,67	 144,24	 00,09 (155,64) 67.36) 175.50 	 71.23	 (29.10	 12,82 1049.65) 76,32	 -	 -

9	 09,19	 61,47	 06,06	 69,47 ' 147,34	 57.59	 170.14 1 63.62 100.85
	 70,53	 122,54	 76.55 117,31	 56.96) 137,95	 63,40	 102,18	 65.05 123.35) 71,23	 -	 -

12	 43,56	 39,69	 56,71	 53,67	 120,14	 40,49	 144.02 1 57,26	 17,02	 52.72	 98,49	 16,85 93,03	 39,19) (01.13	 50,37	 72,16	 51.32 90.35) 61,04	 -	 -

(6	 39,62	 33.69	 51.04	 4932	 105.61	 41,39	 (30,36 1 52,52	 66,91	 51.09	 07,48	 57.19 73,271 31,09) 90,04	 44,42	 65,07	 46,56 93,29) 57,73	 -

¡11	 20	 30,31	 (3,31	 40,04	 34,89 1 04,31	 26.55 107,49 k242	 53,20	 46.03	 70,03	 59,59	 60,09	 17,08) 76,53	 34,03	 51,31	 31,39 55.99) 46,85	 -	 -

9,72)
24	 28,15	 6,65	 37,34	 30,19	 90,42	 23,03	 (0315	 40,00	 49,39	 40,67	 65

	

, ,10	 55.99	 53,65	 5,091 67,99	 25,73	 48,03	 26,79 61.91) 43,22	 -	 -

25	 -	 -	 69,57	 (1,02	 91,39	 32,29	 43.33	 33,74	 58,05 .5(23	 -	 -	 41,76	 15,20 54.44)	 -	 -k -	 -
32	 -	 -	 66,92	 7,50 1 30,44	 34,02	 38.19	 24,81	 52,39	 45,28	 -	 -	 37,90	 1,01 4	 29,21	 -	 -

26	
32,19	 11,91	 45,03	 36,24

	

-	 -	 -	
- 	 -	 1 -

	

-	 -	 .	 -	 31,17	 7,98	 43,14	 33,45

1	
'°

EUBORACIIN: Autor es

	

-	 °	

7

' Prueba reaiizaaa oo Loja
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Haciendo un análisis del cuadro N E3 podemos

decir que el tiempo de secado para cada especie forrajera

esdiferente	 debido	 a	 tres	 ctores principales

Naturaleza física del forra je contenido de humedad

inicial y condiciones c:liffiticas del rtedio de lo expuesto

tenemos que la alfalFa y el holco son las que más rápido

se secan tan sólo en 24 horas-sol hasta llegar a un

contenido de humedad deseado; para el caso di

forra j e y guatemala 9 cuyas características físicas son

casi similares,.el tiempo de secado para cada uno de ellos

es de 32 horas-sol El kikuyo 9 debido a sus tallos muy

compactos, el tiempo necesario para alcanzar la humedad

deseada esde 40 horas-sol; mayor que las cuatro especies

anteriores, como lo demuestra 11 figura 54

El rendimiento del producto desecado es función

directa de la naturaleza, física del forraje y del

contenido de humedad inicial 9 así pava el caso de los

forrajes boleo y maí -forraie.. cuyas humedades iniciales

corresponden	 a	 valores	 de 0881-'75965	 X	 (bh)9

respectivamenterespec tivamente 9 se tiene producto desecado con

rendimientos de 11,8o % para el caso del holco y 26

para el maíz-forraje.

Los forrajes antes de ser secados parten con

humedades elevadas y diferentes, 	 teniéndose en el
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presente caso, el rango comprendido entre 68 8i-7585 X

(b h. ) q variacin muy acentuada por el hecho de tratarse

de especies forrai eras diferentes Sometido al proceso de

secado la humedad final de los forra j es en el secador

solar, tienen un rango de 6,15 a 690 X b. h. (holco y

maíz-forraje, respectivamente),  mientras que en el secado

tradicional el rango es de $723 a 28 9 6	 (bah) para los

casos del hol co y	 z--forraje, respectivamente, siendo

eStOS Valores 1:05 que determinan la conveniencia de la

utilización del secador solar en el secado de forrajes

Debido a las condiciones climáticas dadas en las

ciudades de Catamaye y Loia se tiene que para el caso de

la alfalfa. (Hí 81,64 b.h.) el tiempo de secado es de 40

horas 'sol para alcanzar la misma humedad final que la que

se mora en la ciudad de Caternayo en 24 horas-sol así

mismd en la ciudad de LoJas el testigo alcanza tan sólo

3947 % MM de humedad final con indicios de descompo-

SiC jón

La densidad de carta se la consideró igual para

una misma especie y en las tres repeticiones Sus

resultados se anotan en el cuadro N 9,
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CUADRO N' 9 DENSIDAD DE CARGA PARA LAS CINCO ESPESIES

FORRAjERAS

¡ESPECIE FORRAJERA	 DENSIDAD DE CARGA PROfIEDIC)

1

AIfIfa	 133 17

127 65

127 93

Hcico	 1i7N09

jKikUYO	 ioeo;

)Mai . +orraJe	 12798

ELABORAC ION Autcre

Dei cuadro ,anterior se desprende que la densidad

de :aria en las tres repeticiones es :i.uai para una misma

especie mientras que debido a la naturaleza del forraje

ésta varia entre especies

ptuebA realjudi Qn
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4.41 EVÁLUACION ESTADISTICA DEL SECADO

Análisis de l.

dos Sistemas de Secado

Con las ciru:o esper .ie• forraj eras

se han c:onformado tres bi oques en los que se anota el

porcenta	 de prdida de aqu. (base htmeda ) total es en dos

sistemas de secado	 con formado de acuerdo al anexo

habiendo una diferencia notabLe	 de	 los	 valores a

compararse tanto del secado so:tar como de]. tradicional

Veamos ci siQu.iente c:uadro

CUADRO N° 10. PERDIDA DE A6UA EN DOS SISTEMAS DE SECADO (7.)

r	 1
S.H	 SM	 SK	 s.r 	 S. C,	 T.H	 T	 LK	 1T.A	 LS	 ZTi

1	 1	 1

1--
1	 1	 1

1'	
83,20 69,21 	 79,50 1 7406	 79,28 t 63,641 47,90	 55,18	 51,43	 56,07	 659,47

1	 1

II 1 82,62 68,90	 80,56	 75;16	 80,01	 62,48	 47,43	 55,78	 53,22	 57,79	 663,95

III 82,16 68,15 	 78,93	 75,75	 79,48	 58,63	 45,6 3 	 53,38	 55,91	 57,38	 655,40

1	 1 
-1

ki J24798226 1 23R991 224,971238,77 1 184,75 1 140,96 164,34 160,56 17124 11978,82

ELA8ORACION Autores



SS

4412 j:jjpktLL]kii?.

Hc, U(

Hl	 L1*

Sindt

Ho p Hipteis nula o de igualdad

HO Hipótesis ¿ ternit:iv

wi Secado solar

Secado tradicional

44121 Análisis de la Vérinza

Con	 el objeto de

conocer sí existe dferencia s ignificativa entre rdore

y especies rrjera Si como tmb.in si existe o no

interacciones entre las dos variables, se realizó el

análisis de 3n varianza como se detalla en e3. cuadro

NQ il
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CUADRO N9 11	 ADEVA PARA LA PERDIDA DE AGUA EN DOS

SISTEMAS DE SECADO

ç_.._.•.•.••.._.•••__••___.
F. 	 EL :S C	 C M	 F C	 Ft

0.05 0.Q1

)Sadr	 1	13.743,=	 3743,51 J 2.091,3S	 441 (3,29

)EForrai&ra 4	 681,32	 17033	 95,16	 2,93

4	 11,77	 344	 1,92	 2,93

)Bloques	 2	 3066	 1,83 
1	

1402	 335

¿Error Exp 16	 32,14	 1479

TOTAL.	
29..._ 

4474,40
L__._...*...,.,,..___.....__.___._.

ELAEsORAC ION: Autores

Dei cuadro NW2 31 deducimos que Fc al. 5 % de

sicinificancia k2091,35) es mayor a Ft al 5 X <4,W9

diferencia altamente significativa, por lo que se acepta

la hipótesis alternativa Hl

En cuanto se refiere a espec :ies forrajeras se

observa que Fc(95, 16) es mayor que Ft(2,93) por tanto

aceptamos la hpótesis alternativay rechazamos la

h,ipótsis nula, al. 5% de siqni.ficancia

En cuanto a. las :in teracc iones entre secadores y

especies forra jaras no existe diferenciaLa siqni ficativa,
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debido a que F 	 (192) f?5 menor que Ft (293) a]. 5 X de

significancia

Prueba de Duncan

Los cuadros 12 y 13p se

refieren alas pruebas de Duncan para especies -Forraiera

y sistemas de secado

CUADRO NQ 12 PRUEBA DE DUNCAN PARA ESPECIES FORRA3 ERAS

¡ESPECIES FORRiJERAS	 PROMEDIO SIONIF ICANCIA DUNCAN
(0q05)

110 1 ro	 1 H
	 432,73	 a

Guatemala	 (6)
	 410,01	 h

Kikuyn	 (K)
	

403,33	 c.

Alfalfa	 (A)	 ci

Maíz-forraje (11)
	

:34752;	 e

ELADORACIONi Autores

El cuadro NP 12 nos indica que el Holco es

sicini f icativamente diferente y de naor valor de pérdida

de agua con respecto a las demás especies; en cuanto a la

quatemala es	 significativamente inferior al bol co y

diferente también con respecto al k.ikuyo 	 alfalfa y maiz-
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forraje el kikuyo ee significativamente menor que el

hojeo y la quatemala y mayor que la alfalfa y maíz-

forraje; le alfalfa es diferente y menor con respecto al

holco temala, kikuyoy mayor que el maiz-»forraie. El

maíz-orraJe es menor que todos las demás especies.

CUADRO Ng 13. PRUEBA DE DUMCAN PARA SECADORES

SECADORES	 PROMEDIO	 s:wNIFICANmA DUNCAN

-__

Solar	 1.15697	 a

Tradicional	 821 .85	 h

ELABORACIONi Autores

Del cuadro NP 13 	 r-Ferido a la prueba de DUNCAN

para sistemas de sacado, se tiene une diferencia

sicjni+icativa en los promedios al 5 X siendo el secador

solar mayor al tradicional.

4 5 ALJ1aflBJ

El balance de materia esta dado por la cantidad de

producto húffedt- que entra al procesos pérdidas debidas al

acondicionamiento evaporación de agua durante el proceso

de secado y pérddas durante la mol turacibn del heno. Sus
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resultados se anotan en el cuadro N9 14

CUADRO «9 14t BALANCE DE MATERIA PARA LA O9TEUCION DE HARINA DE FORRAJES

¡PESO INICIAL 	 PERDIDAS (2) 	 SECADO	 RENDI1IIENTO () 	PERDIDA9(2) RENflllflE1T0 ()EJDRRAJERA	 ACONDICIONAMIENTO IN.FINAL 2b :h 	 RRAJE-HEt4IFICADD .IIOLTIrnACION HARINA-FORRAJES
1	 1	 1	 1	 1

Alfalfa	 : 1 100,00
	

0,50
	

6,6$	 '19,57
	

0,80
	

19,44

Alfalfa*	 Ic.'O,OO
	

0,50
	

7335 19,72

	

100,00
	

1,00
	

6,15
	

11,80
	

0,0
	

11,71

Suateeaia	
f 

100,00
	

0,60
	

1,00
	

1,33
	

0,80
	

14,22

I(ikuyD	 100,00
	

1,50
	

7,11
	

13,91
	

8,80
	

13,84

Maíz-forraje	 100300
	

0,60
	

6,90
	

26,900
	

0,80
	

25,79

ELABORACION: Autores

Corno puede observarse, do las cinco especies

forrajeras, el forraje de mayor rendimiento en harina es

ci rnai.-forraje (25,79 %); mientras que el holco es el

forraje de menor rendimiento 	 en harina	 (11,71	 )

Variaciones 6stas debidas exclusivamente al contenido de

agua del forraje antes de ser sometido al proceso de

desecación..

Las prdidas por acondicionamiento y moiturción

son	 mínimas;	 as¡	 por	 ejemplo, el 1,50	 para el

* Prueba realizada en Loja
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.kikuyo (mayor que las demás especies) es dada por la

naturaleza /física del forraje, siendo éste de tipo

rastrero y de hojas muy pequePas.

4.6. ANAL JSI 3 F IE1co-caJJ Ni CO DEL, PRODUCTO. DESECADO

uti:Li.r,do los métodos y tbcnícas de análisis, se

obtuvieron :tos resultados que se anotan en el cuadro NQ

15, referido a las harinas de loi cinco 4orrajes

desecados

CUBRO N 15. AL1S!9 FISICO-IIIIAIICO DE LA HMilA DE FORRáJES.

	

ALFALFA 	 hOLCO ISURTENLA! hCIKUYO hAll -F0RA1E
Humedad {X) 	 7,20	 6,10	 7,40	 8,00	 7,50
Proteina ()	 15,25	 8,05	 7145	 5,30	 440
Grasa ti)	 1,47	 1,98	 1,185	 0,833	 0,755
Fibra (%	 24,58	 33,67	 33,41	 32,90	 32,37
Cenizas %)	 1056	 11,24	 7,92	 8,33	 9,84
Calcio (i)	 2,38	 0,354	 0,373	 0,561	 0,554
Fósforo%}	 0,22	 0,123	 0,154	 0,157	 0,287

4.868,60 3!880 1 80 4.274,20 4,342,10 4.936,40
E.fl4Kça1/h)	 1,919,00	 11.903,00 1.975,00 h949,00 1.793,00
E..Lhtt (i}	 40,94	 38,36	 42,64	 44,64	 45,14

	

53,00	 52,0854 62	 53,86	 49160
Deidad	 /c)	 446,00	 446,00	 445,00	 447,00	 446,00
0ranuoetr1a (&	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1900	 ¡

ELADORACI.8h: Autores

.Z	 E.11, refiérase anexo 10
100-H-P-S-F-C

" h.IhT, refiérase anexo 9
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Bamdonos en el nutr jente rns sobresal ¡ente. que

es la proteína, deducimos que la harina de forraje má s

nutritiva es la alfalfa,., con un 1525 X de contenido

prote.ico calcio 238% y fósforo 022 X Siendo la fibra

uno de los requerimientos nutricionale., importantes en la

alimentación de¡ cobayo 5 s hace necesario sealar que el

holco es. la harina de mayor contenido en fibra (3367 7)

respecto a las demás especies.,

47

En el cuadro N? 16 se anotan los requerimientos

nutritivas eicl cobayo para las etapas ide crecimiento y

acabado

CUADRO Ng 16i REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL COBAYO

L	 1	
F O R M U L A

	

REQUERIMIENTOS	 CFECIMENTO $
	

ACABADO

rr-F

PROTE 1 MA
E 11
N. D
ORABA
FIBRA
CALCIO
FOSFORO

2€3510 $	 2801	 2003	 2027

2..22L,4€3 2..22405 219454 2. 223, 91
	61 5 44	 6151	 6070	 6151

	

2.,81	 2,68	 30

	

1354	 14,77	 14064

	

1,19	 $1 5 19	 1,14

	

060	 060	 0,60 	 0$60

ELAI3ORAC ION Autores



En lo que respecta a las exigencias del Cabayoj\
tiene que ci contenido en proteína grasas ibrá. y

fósforo son las de mayor cuidado en la formulación de

raciones alimenticias.

Teniendo presente 'que aún no se han experimentado

raciones con requerimientos nutritivos específicos del

cobayo para la etapa de acabado vale sePialar que en las

fórmulas anotadas en el cuadro 1.12 16 ci contenido en

rasa y fibra para la etapa de acabado es ligeramente

mayor a la i.niciaciÓn esto debido a la necesidad de

suplir los requerimientos de, energía necesarios para que

el animal cumpla sus funciones fisiológicas y metabólicas.

4-8. QR CION DE BALANCEADO

Es importante el control	 de proceso en la

elaboración de balanceados.

(sí los cuadros 17 y 16 resumen tanto el: indice de

mezclado çomo los parámetros de acondicionamientos

prensado y enfriamiento.

la
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CUADRO NO 17, INDICE DE MEZCLADO DE LOS BALANCEADOS

ELABORADOS

	

BALANCEADOS	 BALANCEADOS
PARAMETROS 

	

C-5F	 C-'3F	 E-F

	

].ndice de mezclado 3,56	 432	 208	 3l4

ELABORAC ION Au tares

El	 indice de mezclado de	 las raciones

i.ment.icias para las etapas de crecimiento y acabado es

óptimo 4 ya que raciones con Indices de mezclado menores a

10 son satisfactorios

CUADRO HP 19, PARANETROS EH EL PROCESO DE ELASORAmN DE BALANCEADO

PARMIETRDS	 ITEHPERATÚRAC)I HUnE1AD(X)f PRES1ON('9It') }

70-75	 16 x.	 21-5

725	 j 17-18

inL24	 1 9-10	 1	 -

ELABDRACIÜH: Autores

La temperatura de acondicionamiento está dentro

de los rangos se1alados para. evitar se degraden los

	

nutrientes sensibles al calor.	 De igual manera la
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temperatura y humedad en el prensado son las adecuadas

evitando la Dbst:P-tjccít)ri de los orificios de la prensa,

luego el	 enfriamiento equl 11 brado  a	 temperaturas

ambientales con humedad de	 9-10 h	 para evitar se

produzca formación de mohos en ci producto..

4.9.. ANALISIS FIS .1C0-QUIMICO DE. LOS BALANCEADOS ELABORADOS

El análisis de un producto terminado es necesario

para comprobar la calidad según caracteristic.as físicas,

químicas y orqanolpticas requeridas por el animal Los

cuadros 19 y 20 resumen el análisis fisico —quimico de los

balanceados elaborado.

CUADRO 119 19. ANAIISIS FISICO DE LOS BALANCEADOS ELABORADOS

BALANCEADOS	 BALANCEADOS
ANALISIS

C-5F	 C-3F	 E-5F	 E-3F

Dureza (kqIc)	 6,90	 8,55	 830	 6,54
Densidad aparente (9/c) 	 560,0':' 569,00 561,00 564,00
X finos pe11et (aIIa 2	 78,21	 84,93	 0400	 77,85
Peso finos pfflet (a1ia 2e) 54,15	 5945 58,80	 54,50

1% finos peiiet (ala 1)	 5,50	 3,10	 2,90	 5,20
Peso finos peliet (ra1Ia 1) 	 3,85	 2,17	 2,03	 3,64

finos fflígas (a1Ia-1)	 16,29	 11,97 13,10	 16,94
Peso finos Mígas	 11a1)	 11,40	 838	 9,17	 11,86

ELABGRAC 1014: Autores..

* Peso de 1a, muestra analizada 70,q.
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CUADRO NQ 20a ANALISIS OIMICO DE	 LOS BALANCEADOS

ELABORADOS

	

1

	
BALANCEADOS	 BALANCEADOS

	

ANÁLISIS '	 C5F	 C--:7«F	 E-5F	 E--3F

	

9,70%	 960X	 101O%	 98O%

	

Grasa3O3%	 248X	 341%	 421%

(Proteína	 2990%	 30q257	 2140Y	 2310'.

'Fibra	 1633%	 146%	 1763	 1777%

(Cenizas	 1166V.	 1210%	 9BS%	 1010

ELABORAC ION Autores

De los cuadras 19 y 20 se tiene que el contenido

proteico pre-f liado en la formulación de balanceados

200:3-28,10% de proteína para las etapas de E-5F y C-F

respectivamente) no varia significativamente respecto al

balanceado elaborado (2140--2990X de proteína para las

etapa de E-EF y C-5F respectivamente) igual podemos

decir del contenido de grasa, fibra calcio y fósfo:ro lo

que indica que el proceso ha sido debidamente controlado.

EJJ1 = 1XH-P1-F-C 	 /



,/:#\rÁ P

rA

	

o	 referente EU	 f.tco d.:^

eibradri	 se ':ierae qu	 dre	 dos

	

ievd p (6 54_1,'q/r&&)	 nti. znde

vi s 	 Da	 dend;f1	 rente	 y 1	 qr .nu 1 ometr íva

¿dd4, dehide	 e r D.N mallanialla de 2mm edar rtenide

81 23% de prnducto pert.itendo tlevr 1i cn1 idad d

1 cedo

4 10

	

En	 ot	 diferentee traente	 dde ¿ loe

rehyn, 10 r ietro decrnumo d	 J imerte, incrementc

de	 1 eniui. tud	 r c- e. t má ent)	 e	 J	 epiemíte	 de pese

	

c*letive	 . reumen era In citedrr	 21 , 22', y 25; loe

rn.teaaee que o t. bu1ron per ¿rupo en inervlo de tiempo-

de. cinco dios	 L ronverin al aen c:ia e Ja deterfnlnó

par cdi et3pe zr:nierto y	 abado) en cada nne de lo

reeii. tdo ce anotn en el cidr 11,49 24

En 1	 'Firurae 6, 7, 8	 9	 e han r.pre entado

nri f - »ente	 el	 conumn	 de	 1 irnento	 crc.imiento

i nc r euent.o	 peeo y :onveri6n a) in t:i ci 	 i men tado

en ci ch a, y	 on	 ti alídad a tener un viin

¿r	 drI	 ffipOrt.)ientC)	 tper i ent 1 de di chc

ni ffi



CUADRO 0 1. CONSUMO AC1flLMIV0 £E ALIMENTO (

6FUPDS	 A	 C	 T

DIAS	 -3F	 B-5F+P	 3F+Ft	 F'.

5	 93240	 72690 1.0789	 80889	 12044

	

152,50 2157,01	 1.791	 2487,10

	

2.893,40 2J7250 3 .30593 2.76623	 3770,76

20	 4.43340 4016,50 4.532,35 3820,55	 5345

25	 6395,40 5470,50 t.173,27 4.810,47	 6.498,54

30	 .2&400 6.954,50 7.908,28 6.284,88 	 7942,66

35	 1026740 9.672,50 9.82b,29 0036,59 	 9.467,01

40	 12.243,70 10.577,00 111.453,60 9.832,70 	 :10.99136

45	 14.354,00 .12.821,10 
i13.70631 

1h946,51	 12595,94

50	 16.299,80 114.876,00 f15.622,44 13.699,54 	 114,280,75

55	 18.275,50 116.922,1 00 17.471,77 15.422,37	 16.045,79

60	 20.171,80 118.97410 19.538,12 17.245,22	 117.991,06

65	 22.509,90 121.207,30 121.819,37 19.415,07	 19.81656

70	 24,53290 123.231,50  24.117,44 21.019,44 	 21.902,51

75	 26.702,00 125306,40 26.464,51 23.320,71	 24.229,15

__	 1	 1

EIA8ORACION: Autores

100

1

Peso de forrajes expresado en base seca.



ODNSUMO ALIMENTO (g)
30

20

15

10

5

o
5 10 16 20 26 3035 40 45 50 65 80 85 70 75

TIEMPO ALIMENTACION (OlAS)

--GRUPOA	 - GRUPOS	 4E GRUPO O - GRUPO 

- GRUPO T
Fig. No 6. CONSUMO ALIMENTO EN COBAYOS



-_!¿	 '
C•BI)TECA

CUADRO 112 22. INCREMENTO ACUMULATIVO . DE PESO ()

GRUPOS	 8	 C	 T

	

9-5FfF-.	 B-3F+F	 f5F 

O	 2.5973,80 2.240,10 2.295,50

	

9	 2.49 	 2.396,20

5	 171970	 227 9 60	 223,60	 269,50	 140952

10	 340,50	 370,10	 436,30	 477,70	 318,50

15	

¡	

496,10	 516 1 60	 589,30	 559,50	 415,10

20	 949,60	 839,10	 774,80	 863,40	 566,90

25	 1.108,60	 926,20	 964,10	 938,80	 632,50

30	 1.383,30	 1.189,20	 1.193,60	 1.374,00	 727,60

35	 1.656,50	 1.426,10	 1.835,70	 1.645,30	 160,20

40	 1349,10	 1.522,90 1.937,90	 1.818,90	 844,60

45	 2277,20	 1.928,60 2.461,10 2.357,20 	 928,10

50	 2.580,00 2.055,80 2.745,10 2.527,80	 1,186,40

55	 2.786,30 ¡ 2.153,20 	 3.017,10	 2.710,70 11.271,301

60	 2.834,07 1 2.239 , 10 3.091,00 2.753,40	 1.292,701

65	 2.980,50 2.566,40 3.571,90 3.160,10 1 1.29830
70	 3.085,70 2.595,30 3.117,50 3,224,80 	 1.311,30

75	 3.604,40 2.941,10 4.192,601 3394,50 1 1.322,40

ELABORACION: Autores



PESO VIVO (g) EN (MILES)

4

'.1

2

1

o
5 10 15 20 2530 35 40 45 50 55 80 66 70 75

TIEMPO ALt ME NTL ION (OlAS)
GRUPO A	 -1 GRUPO B	 * GRUPO O	 GRUPO D

-- GRUPO T
Fig. No 7 INCREMENTO DE PESO EN COBAYOS



CUBRO NP 23 CRECIMIENTO PROflEDIO ft&

L
GRUPOS	 A	 8	 C D 	

1-----------	 -----

DIAS	 8-5F	 D-3F	 B-545 	-5F+F	 F

O	 2069	 1969	 19,94	 1863	 19,13

21,25	
20,50	 20,56	 19,81	

j	
20,06

10	 21370	 20,96	 21,13	 20,75	 20,75

15	 22325	 21,81	 21,73	 21,61	 21,19

20	 23,56	 22,84	 22,35	 22,54	 22,13

25	 23,0	 23924	 22,63	 22,79	 22,28

30	 24,33	 23,79	 2328	 23,5.6	 22,61

35	 24,94	 24331	 24,38	 24,00	 22,85

40	 25,43	 24,66	 24,68	 24,71	 22,98

45	 26,21	 25,11	 25,49	 25,33	 23,36

50	 26549	 2,43	 25384	 25,74	 23,56

55	 2675	 25358	 26,16	 26,01	 23,0

60	 27,10	 25,89	 26,50	 26,38	 23,80

65	 27928	 26,05	 26,73	 26,55	 23,85

70	 27,413	 26,43	 27,25	 26,90	 24,04

75	 28,13	 27,00	 27,75	 27365	 24,21

104

EL8WAC1Ü autores



LONGI TUD_(cm)
35r

30

25

20

o
6 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 80 65 70 75

TIEMPO AUMENTACION (OlAS)

GRUPA	 + GRUPOB	 * GRUPO O	 GRUPO 

--- GRUPO T
Fí9e No & CRECIMIENTO EN COBAYOS
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•	 .•

CXJNSUMO DE AUMENTO (g)
.•

Z7000

26000

25000

24000

23000

21000

20000

19000

1B000

17000

16000

15000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1030

INCREMENTO DE PESO VIVO (g)
4'1UC) A	 CJF) B	 (PUP4) C	 (UPt) D

><- GRUPÓT

P!. No 9. CON VER6ION ALIMENTICIA
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CUADRO N9 24 CONVERSION ALIMENTICIA

INDICES DE CONVERSION
BRUPOS

CRECIMIENTO	 ACABADO

A B--F	 712	 7,41

B 1-4-3F	 8,47	 8,57

C F3-5F+F	 16, 32

O B-3F^F	 1	 6,26	 5,99

T	 1	 13,84	 18,32

ELABORArlO c Autores-

De- los cuadros en mención y en lo que se refiere

al aii,mento consumido, se tiene un rango de consumo de

2332-267O kq para los grupos O (B-3F+F) y A {B-5F

r'espEc tivamen te; el	 crer: imien t 	 promedio	 por crupo

corresponde a valores de 2421 cm para el grupo T (F) y

28,13 cn	 para el	 grupo A(B-SF)	 mientras que e].

rendim ..p f en peso (incremento de peso) osci l aa entre un

nqn de 1 $24 19 kq para los grupos T (F) y C (B5F+F)

respectivamente	 Siendo estos valores los que determinan

La	 nveniencia de la utiiizaci& del balaflc&?edo en La

al.intación de cobayos

Comparando	 los	 cinco grupos de cobayos,
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encontramos que el grupo A alimentado con balanceado cinco

forrajes consumió mayor cantidad de al imento (26,7 kg)

sin ernhrqo no alcanzó el mayor peso logrado por el grupo

C al irneritatio con balanceado cinco fo r rajes ms forraje

( 4,19 kci.) , pero sí. logran un mayor crecimiento (28,11.- cm)

a lo largo de los 75 días de alimentacbn. Esto significa

que si prclonqarnos la alimentación durante una o dos

semanas más con seguridad el grupo A liegar a tener

mayor, peso..

A pesar de esto el grupo 1) (B-3F+F) es el que

mejor Indice de conversión presenta tanto en el periodo

de crecimiento como aCabado (626 y 5.99 respectivamente)

seguido por el grupo  con una variación mt.iy estrecha

(62 y 631 ) mientras que el grupo 1 (forraje) observa

el mayor indice de conversión (13,84 y 1E332) es decir

T-1 e el mejor resultado se obtuvo en los grupos C y .D tal

como se observa en la gráfica correspondiente..

410r1 EVALUACION ESTADISTICA DEL RENDIMIENTO EN

PESO DE LOS COBAYOS

4..10..1..1.,

En el cuadro N2 25 con 1os cinco



	

1	 CECA

tratamientos w ha conformado 8 blotp.lei un

anota z?1 incremento total de paso	 viva per—rudd

experimental extructurados tic acuerdo al anexo

CIffiDRØ HP 25.. 1NCftE1EH10 DE PESO EI LOS CINCO TRATMIIENTOS

_____ -	 BLOOUS
TRTAIIIEIfl9S -	 T	 E Ii

1	 ¡ II	 iii	 1 IV	 y	 VI	 VII	 VIII

JA B5F	 499,2 574,1	 65O,6	 1425,9	 J4320	 1 266s1	 i0"	 345,2 3.604,4
W3F	 450,4 451,5	 1 451 ,6	 1 425 , 5	 1295,7	 36651	

131816	
J191,1	 2.941,1

7387	 1635,9	 437,3	 1I64,4	
404,4	 381,9 4192,6

-3F+F	 67315 1613,2	 1320 ib	 385,0	 .489,1	 1 .601 , 1	 369,5	 441,9	 5.894,5

ti F 	 85,7 1204,5	 11976	 202,3	 182,7	 j180,2	 1104,8	 164,6	 1.322,4

i2,210,01 2.171,11 2.35911 2.074,6j 1.837,6 2.179,1	 607211.514,71

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
LJ_	 i..i.J-..1...	 ...1	 1.

EL180R1t1 0h Autores

4..IQ.l.2. Ut._L,:iiQ

Ha: u ,.

Hl i U:,,

iendo
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Ha: Hipótesis nula c de igualdad

HO Hipótesis alternativa

Incremento de peso de lo

tratarn.i.entos

A (BF), B (B3F)

C• (E-5F+F) Y 1) (B-3F+F)

u	 incremento de pici del

t€tiÇjC)	 1 (F.>.

41012.l Análisis de la

Varianza

	

Con el	 objeto de

conocer si esiste diferencia signi f icati va del incremento

de pesa entre tratamientos se hizo necesario

real tar el análisis de varianza conforme se detalla en

el cuadra N? 26..



CUADRO OR 26 ADEVA PARA EL INCR.EHENTD DE E$0 EN 109 CINCO

1 FV	 1611	 SC	 CII	 1FC 1 Ft

0,05 0,01

	

4 1 	 65289129	 163.222,82 11,39 2,64 3,91

	

35 f	 501748,7	 14335,68

	

TOTAL	 1 39 1	 r154.&40,09

EIABD ACItIN: Autores

Del cuadro NP 26 se tiene que en lo referente a

tratamientos existe una diferencia altamente sinificativa,

debido a que Fc (11 39) es mayor qué Ft (2,64) al 5 Y. de

si9rificancia por lo clue se acepta la hipótesis

alternativa Hl

41012.2 Prueba de Ditncan

El cuadro N2 27 se refiere a la prueba

de Dunc.sn para. tratamientn_s.
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CUADRO N2 27 PRUEBA DE DLJNCAN PARA TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS	 PROMEDIOS	 S113N1 Fi CANC [f

C -. B5F+F	 52408	 a

4E368i	 eh

A ) -F	 45055

B	 B-F	 :3674	 b

T	 FK	
1

ELABORAC ION Autores

El	 cuadro N2 27 nos	 indica que C es

sirifi.ct.ivenente diferente a B y T pero no hay ninguna

siqnificencie respecto e. D y Ag D no es significativo con

respecto e A l O y C pero si es significativo con respecto

T A nos es significativo con respecto a B C y D pero

si con respecto e T B no es significativo respecto de A y

D	 pero	 si	 es	 significativo	 e C	 y T; T es

significetivatnente	 diferente	 con	 todos	 los	 demás

tratamientos



112

4.1O2 EVL1JACION ESTADISTICA DE LA CONVERSION

ALIMENTICIA EN LOS COBAYOS

Çpnyio.

En el cuadro Ng 28 con los 5

tratamientcs se ha conformado 2 bloques en los que se

anota el indice de conversión para cada grupo en las dos

etapas (crecimiento y acabado) estructurados conforme al

cuadro N! 24

CUADRO NP 28 INDICE DE CONVERSION EN LOS CINCO

TRATAMIENTOS

5 L O Q U E 9

TRATAMIENTOS. ---------------------. 	 E Ti

A B-SF

B E-3F

C E-5F+F,.

D B-3F+F.

T F,

Ti

ELABORAC ION Au to

1/

8,11.7

632

13.$4

42,01

es

7,41

837

6 31

5,99

i.B,32

46 60

1453

17,04

12463

12,25

58 61
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ti1rPUQ

Hc u.

1-11' '.- u3

siendo:

Ho Hiptei nula o de igualdad

Hi: Hipótesis alternativa

u: Indices de conversión de los

tratamientos  (B-5F)1 B

	

C (--5F+F)	 Y	 D

(B-3F+F).,

u: Indice de conversión del

testicjc, T (:F)

4102.2.1. Análisis de la Variana

Con	 el	 objeto de

conocer,	sí	 existe	 diferenc:ia	 •sicini.+icativa	 entre

tratamientos y h1oquesse realizó el an:tisis de la

varianza como se detalla en el cuadro M 29



CUADRO N9 29.ADEVA PARA EL INDICE DE OIWERS109 EN LBS CUICO TRATAMIENTOS

FV	 SL	 SC	 C1	 Fc	 FI

	

1	 0,01

TRAT11IE1ITOS	 q	 137,49	 34,37	 17,19	 6,39	 16,00

S199UES	 1	 2,11	 2,11	 1,06	 7,71 121,20

ERROR	 4	 9,01	 2,00

ITOTAL	 9	 147,61

EL8ORACI0Ih Autores

Del cuadro M 29	 podemns. decir que en lo

	

cor resíJoí)dieflte a tratamientos . existe	 una diferencia

altamente siqn.ificativak, debido a que Fc (17,19) es mayor

que Ft t639) a].	 de signiFicancia por lo cual s e

la hipbte9is alternativa Hl.

En cuanto se refiere a bloques (indices de

conversión, crecimiento y acabado) se observa que Fe

1 ,O) es menor que El (7,71) , al 3 % de siqnificancia,

por lo tantc:)	 acepta Ja hipbtesis nula Ho

/



Prueba deDuncan

El cuadro N9 30 se refiere

-a la prueba de Duncan para tratamientos

CUJDRO	 DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS

1 TRATAMIENTOS	 PROMEDIOS	 SINIFICANCIA
(0505)

T	 E	 16,08	 a

1 B	 J9-3F	 h

A B-SF	 727	 b

¡ C	 B-5F+F	 6532	 b

D	 EtF+F	 1	 613	 h
-

ELABORAC ION: Autores

DI cuadro N9 30	 tiene que el índice de

conversión del	 t.estiqo T	 (E) Frente	 a los demás

tratamientos es altamente siL2r)ifícativo 	 Mientras que

entre los tratamientos A	 C y D no existe. diferencia

siqn-Ficativa en lo que respecta al indice de conversión
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411 ANAL.ISISFI$ICO-OtJIMICODE LA CARNE DE COBAYO

Los arlisis físico-químicos para cada uno de los

tratamientos dados en base al cobra sahor, oltr 5 textura,
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humedad 9	grasa y proteína

y 32

e anotan en los cuadros 31

CUADRO 09 31 AI4AUS!S FISICO DE LA CARNE DE COBAYO

ANALIflS
8RUPOS	

COLOR	 SABOR	 ¡	 OLOR	 TEXTURA

AS5F	 Rojo-blanquesino Característico	 ter1stia1 Suave

B 8-3F	 Blanquesino	 Característico Característico Suave

C B-5F + F	 Rojo-blanquesino Característico Caracteristico Suave

O 8-3F + E	 Rojo-biaDquesino1 Caracteristico Característico Suave

1 EB1anco-rojio	 C 	 Caracterlsticoj Suave

ELABDfiRCJÜN: Autores

CUADRO H2 32 AALiSS ÜUInIcO DE LA CARNE DE COBAYO

A N A 11 5 1 S
GRUPOS	

HUflEDAD VU	 BRASA W 1PROTEJNA(X)

A 05F	 6400	 20,49	 18,70

8 0-3F	 63,60	 21,04	 18,20

C B-5F + E	 65,00	 20,41,	 19,00

O B-3F + F	 64,50	 18,25	 19,10

IT E	 6,00	 4,00	 15,40

E1ABORACiON Autores
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De los cuadros 31 y 32 en lo referente al sabor y

olor de la carne del cobayo, se nota que los mismos son

característicos del animal; el color y la textura de la

carne presentan di-ferencias no muy significativas, lo cual

implica que el balanceado no ha repercutido negativamente

en las características oranolpticas de la carne del

cobayo

Del análisis químico se establece que el contenido

de grasa (400 X) y proteína (1540 %) del GRUPO T(E) es

menor respecto abs demás GRUPOS; no así el contenido de

humedad en el testigo es ligeramente superior al resto de

GRUPOM Lo que significa que la ut.íl.izaciófl de harina de

forrajes en la elaboración de balanceado así ccirno el

contenido proteico del mismo es ostensiblemente mejor,
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5,. ANLIS1S ECONOMIC3

5 1

5,. 1 1 PRODUCCJONDE HARINA DE FQRPA3ES

5 1 1 1 XnrÓnF1ja

COSTO(Si) Vfl)14 01111 »EPREC1AC1Ü

»ETiLE jiItlD	 CT)	 VIU T V.1	 Agos	 RIBAL

OLA. i
- Lna de to1	 U	 11 3.89000 47000
- PhyDd	 U	 400 L200O0 4. 800,
- Pintora	 118 O	 300	 280,00	 840,00

flafla	 a	 2,50	 85,00 2.125,00
4aeratah1Ónl	 e	 3,00 h00000 3.000,00

- Clavos	 Lbs	 3,00	 150,00	 450,00
Aldabas	 U	 2,00	 45,00	 90,00
Visatras	 e	 4,00	 32,00	 128,00

:mirae	 3,50	 420,00 1.47000
- Kola	 250,00	 2,50	 625,001
- errin	 e'	 1,00	 30,00	 30,00
- 1aebre u	 e	 10,00	 20,00	 200,00
- Mano de Obra	 dia	 4,00	 700,00 2.800,00

	

5	 4.718,98

INVERSION FIJA	 21308900
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1 1 2

-CtÍflt-]y---ft-t

COSTO (SÍJ
DE	 PIlLE	 ----

ALFALFA	 GUATEN414-

Coste príbo (PI	 Ui	 482090	 •MO	 m,fla	 143,46 1.130,50

LOJ (Anexo 121	 2..38O 272	 18,00 i17OÜOO 4966?

(Anexo 1)	 O-O	 3OO

ÑrrIftd dl 1c-t1 (S/.1O
sensual v1rdr-4 secadores 280,00 320s(10	 140.00	 2O),09	 SN67

¡Transporte1ÑG)	 1O,O150,0	 101(O

(SI 25 i1)	 1127	 ns

PITAL DE WRAciom 7.87275 4.414,25 7.4183,23

$ 1 1 Zh LLIt1

COSTO (Sí.) POR	 PCE4-øRR3ERPI

1ETPIILE	 ---- -------
LFA1FA HÜIXØ 1417-FMR 1llUYtl MAY M14

¡Inversión Fija	 21.8,O0	 21,9*

Cít&i de Ifl$U6ft	 7J7Z,7	 -4.4742	 28323 2i501

TOTAL K

-
	

LA INVER.SION 7V.M1 75 ri .7fl2,7,t 23.bY1 f 23 71.050,81 2489
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5 1	

• a 4

COSTO (SI.) POR. ESPEtIEFMRERÑ
DETiLE

	

4 FLFA	 HOLCO flA11-FDÇR )UKUYO GUATEMALA

) CstMre,ç

- Costo pr	 (ne	 11)	 4.E20,00	 858,00	 322,8E	 143;46 1.10150

	

12)	 238,0 2J2,00 1.3b0,00 1.740,00 9.986,67
&I F3600 &.para 458)

1b)Ç.Fbr1j	 1

lifiIE1JM-E5 INDIRECTOS

- I1erento (Anego 13)	 330,00	 33000	 330,00	 33000 330,00

GASTOS 19DIRECTOS

- Oepreciaci-cador	 242,74	 277,41	 138,71	 173,38	 50859

(Sección 5.L1.1)
- Arriendo d1 local (SI1b00

n.vaT.orad para 4 Seca	 280,00	 320,00	 160,Q0	 200,00	 580,67

Transporte	
1	

15000	 150,00	 150,00	 150,00	 150,00

- )ienda (51. 2,50 c/Kg)	 112,75	 66,25	 60,35	 27,35	 118,25

z}	 sto(10)	 811,55	 475,16	 252,19	 272,42	 780,137

TOTAL COSTO-PROOt)CCIWI 	 8327,04 5.226,83 2.774,13 2.996,6 8.589,55
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5 1 i. k 5 costoLLJP1bn.

	CANT. (Kç)	 V,UNITARI01 COSTO-PROI)UCCXON
DETALLE	 ll,I. FORRAJES	 <S/ .`/Kg)	 M/ )

Aifif	 4S10	 19794	 892704

Hoico	 250	 197,24	 5.,22683

ia1z-+ijrr-ej p	2414	 11492	 2.77413

(K1kuyc	 1094	 27391	 2099661

Ç3utrit1	 4650	 1B4.72	 8,58955



5.1.2. PROlWC ION DE BALANCEADO

	

¡	 8-05F	 }	 8-E5F	 -E3F
PMERIAS PRIMAS	 Y.lJ 'Si.Ir.r

	CT(K	 JJ (S.f.)	 CTU(	 '.T 19/.) CT'KOj V.T (5!.) CT(Kg3 !.T (6/.)

Harina de oalz	 79,09	 4,4)0	 316,36	 3,0	 1.1	0 	 237,27	 15,00	 86,35	 17,00	 1.344,53
Afrecho de tri 	 101,92	 3,00	 305,76 }	 6,50	 662,48	 17,4)0	 1.732,64	 9,00	 917,28
Banarina	 59,68	 1,00	 59,68	 2.1)0 

J	
119.36

Cáscara-tazaD	 21,60	 -	 -	 -	 -	 1,00	 21,60	 2,00	 43,20
Soja	 154,82	 44,00	 6.812,08	 44,01) 6.812,08	 26,00	 4.025,32	 27,1)0	 4.180,14
Harina de pescado	 193,00	 1,04)	 1.544,00	 0,00	 1.544,00	 3,00	 579,00	 3,00	 579,00
Hlaza	 12,18	 4,00	 48,72	 4400	 45,72	 4,00	 48,72	 4,00	 48,72
Sal	 10J2	 1,50	 15,18	 1,50	 15,15	 1,51)	 15,18	 1,50	 15,18
6rasa aniaal	 550,05	 0,60 i 330,03	 0,40	 220,02	 0,80 j	 440,1)4	 0,91)	 495,05
Fósfato	 1	 324,22	 0,30	 57,27	 0,20	 64,84	 0,20	 64,84	 0,50	 162311
Caliza	 17,56	 0,50	 8,78	 0,90	 15,80	 1,50	 26,34	 1,10	 19,32
Hecla vita1nica	 1.850,20	 0,50	 925,10	 0,50	 925,10	 0,51)	 925,10j	 0.51)	 925,10

1 HARINA RE foLpkg!
ISección
- alfalfa	 197,24	 15,60	 3.087,86	 10,00	 1.919 3 40	 6,50	 1.286,0j	 11,00	 2.169,64
- a1-forraje	 114,92	 2,00	 229,84	 -	 -	 8,00	 919,36	 -
- 6uateeaia	 184,72	 9,00	 1.662,48	 10,00	 1.847,20	 9,00	 1.662,48	 16 3 00	 2.955,52
- Kikuyo	 273491	 1,00	 273,91	 -	 -	 1,00	 273,91	 -	 -
- HDICO	 197,24	 5,1)0 1 986,20	 9,00 1.775,16	 5,00	 986,20	 6,50	 1.282,06

Costo para 11)0 Kg- ........ . ....... ......... 16.703,25 ...........16.266,61 ...........14,193,69 .... . .... .15.136,85
Costo de Prodiwci8n .........................1.200,00 .,, .........1.200,00 ............1.200,00 .......... 1.200,00
Costo per funda (40 )(g) ................... .....7.161,30 ...........6,986,64 . ..........6.157,48 .............6.534,74
Costo deerlvase............. .............. . ....	 114,59 ..........114,59 4 ..........114,59 ..........114,59
Utilidades 20) ........1.455,18 ......... 	 ......	 1.254,41	 ......... 1.329,87

PRECIO DE VENTA8,731,07	 8.521,48	 7.526,48	 1.979,2
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5 2. LIeÇL'LQ
5,,2.1. INVERSION FIJA

COSTO SI) PERIODO - 75 BIAS

OETALLE

	

Balan ad	 ita	 Tetjg

GRUPOS A y O ISRUPOS C y 
DI 

GRUPO T

Jaulas (Anexo 11) 	 800,00	

1	
800,00	 400,00

Ceders y Bebederos Aneo 15)1	 40,D0	 430,00

lnsatalaciDnes (Alumbrado)	 1	 1
(Anexo 10	 j	 1.13500	 1.135,00	 -

TOTAL ItVERION FIJA	 2.365,00 r2, 5,00

5.2.2. CAPITAL DE OPERACION

COSTO (SI) PERIODO - 75 BIAS
DETALLE	 -

	

Balanceado	 1 rXta	 Test
GRUPOS A y¡GRUPOS C y O GRUPO T

CDStO primo (Anexe 17' 	 15.717,17	 13505,25	 3.56,34

Nano de Obra lndiretta(Aneo 18)	 1.000,00	 1.000,00	 500,00

P. Yeterinarins y U. de aseo
Anexo 19)	 567,00	

1	
567,00	 358,50

I gipleiuentos(Anexo 20)	 202,00	 202900	 18600

Arriendo de leal (1.0003 men-
sual valorado para 40 unidades.	 11000,00	 1.000,00	 500,00

E.E1trica75i6RUPÜ-S/,i,68c/b) 	 252,00	 252,00

Auua(300 ltrs, iSRUPO-S/.0,i7 cJl)	 102,00	 102,00	 -

TOTAL CAPITAL PE OPERACION	 18.840,17	 16.628,25 5.130, 84

123
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02	 rWVER3ION TOTAL.

COSTO SI) rR10D8 - 75 CIAS

UTflLE

1k
wüui iwot

-	 -
¡OVIL.rsibrtfha	 25O0	 2.500	 400,-00

Capta1 de 0percín	 1840,-li	 1-6.225 50,84

T11AL UPITAL CIE OPE0	 2l2O,,7	 99325

	

-	 :------------ •S*.., J

5121.4. COSTO DE -PRODUCCION

----s ---a a
COSTO 1813 PE1W)D - 75 HI

ETLLE

	

-	 W8 RUPiSCyI 3B!JPDT

Costo prito
a)	 JJ

-	 4et 173	 157l7,-l7	 133,25	 358634

bULLL

	

- -L0.l Aneo 1}	 00	 -000,00	 500,00

- P VeterinariosVeterinaríos y 0, de	 -

aseo (Anexo 19)	 &7,00	 57,00359,50
IIpftefltDS (A€	 202,00-	 202,00	 186,00

Deprecíación
-	 L11ÇI.

de $aa
(Anexo 14)	 16,21	 1,27	 8,14

- rlat1i de roweros y

	

(rn	 15)	 29,16	 29,1
0ere1ad-0fl- 1nstatiDftES

(Anexo 16)	 -23,0v
Arriendo-de lotal4SI.-100()

a1 vaIrado para 40unid- ) 	 1.000,00	 h000	 500,00
LE1&t-rka7h. c/6MJP0

/1-,íS C/th	 25200	 252,00
3gua009 Its, c/lWD-Sí0,fl
t/Utra).	 102,00	 112,00 -	 -

	

) previt {1-0)	 h89087	 1.6691,69	 5)3,00

TOTAL COSTO flPfi1fl3VC10N 	 20.799,56	 183&6,5 5.652,00
-; -	 --	 --- $_.-
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5;25 INORESO POR VENTAS

CDSTÑEC.OD (51)PERU3OOI COSTO DE PRODUCC!Ü

	

AL1flETCiO	 PE591GRW9	 5 - 6 MESES	 PERIODO -75 DiS

ViV.DV.T(PE)

EDO

	

GRUPOS A y B	 I16372t	 1,25	 1456,50	 1,7	 20.79956

	

6R.UPt1S C y9	 12.622,70	 1,25	 15J78,388	 1,46	 18,366,45

LESI I:O

1 
&RUP8 T.	 3.718,60	 12	

1	
4.64.,25	 1,52	 5652,8B

* El costo de eercdo 151.) fue dado oediante unsondeo, niderndose para el caso una nedia
general (un cuy de 509 tiene un costo de 51. 10000i
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

61	 ÇLQ!i..

La rtecesldad de establecer tm plan de explotación

pecuaria para H COBAVO9 u Juega un papel importante en el

desarrollo Agro-Industrial desdeeste punto de vista el

primer paso para lograr b i-terios resultados en la crianza

consiste en incrementar la conversión alimenticia;

suministrando para ello dietas, de buen rendimiento,

constituidas por forrajes de elevado contenido proteico,

adecuando un	 local funcional	 poza bien conformada

suficiente cale-facción en los primeros días, comederos y

bebederos distribuidos adecuadamente, junto a. una

higienización y meticulosidad en el cuidado

Unificando estos detalles nos han permitido

consequir	 resultados eficaces que con especial

observación	 e inters se operaron y de los cuales

SUad amen te cnnc luimos

El secader solar para forrajes es eficiente, capaz de

cumpi ir con su finalidad • especi +:ica
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El empleo del secador solar hace que el Forra j e al

final del proceso presente un secado uni-forme

permitiendo una reducción de humedad desde un —rango

de 3831 -- 75,65 1 (hh) hasta 6,15 - 69 ' (b•'h), en

tm tiempo menor al secado tradicional

El tipo de construcción del secador , favorece la

protección de los -forrajes en la época invernal y

evita la penetración de pert5.culas polvorosas; Por

lo que presenta ven-tejas respecto e los métodos de

secado en paseras y patios.

El	 secador	 solar	 en mensin	 permite que

la carga y descarga del 	 producto se eFectúe

c&odamente

La ventaja del sacador	 soler es la de requerir

muy poca atención en su operación lo cual habilita

a la persone encargada de secar el f-o:rraje

desarrolle \otIas. actividades sin estar pendiente del

proceso.so

-

La construcción y el mane j o sencillo del secador-

hacen que óst.e se ada-pta a las- exigencias de

cualquier productor de heno
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- El grupo A ~Sume la mayor c.ñtidad de balanceado en

ccparaci)fl con el grupo C sin embargo, no alcanza

el peso l: rado por éste b lti mc grLpo pero si logran

el mej or crecimiento

Los cobayos alimentados en fcrma balanceada y mixta

alcanzaron pesos promedios de 72733g y 78909

respect.iveflte frente al grupo testigo con 44 	
7

Es decir que la ganancia lograda en los cobayos

alimentados con ha lnc:eado se duplica frente a

aquellos alimentados únicamente con forraje.

-	 Lu ego de probar la conversión alimenticia en las

raciones	 propuestas concluimos que el 	 mejor

redim.i,ent.o se produjo en el grupo C9 esto es

cobayos alimentados con balanceado cinco forrajes;

is	 rraiP

De la experiencia, la cria de ésta especie puede ser

efectuada por personal no rapacitado y en poca área.

No provoca con tamiflac lón ambiental alguna

-	 Desde el punto de vista de las ut\idades, iris grupos

de cha.yos CDfl alisertaci6n mixta ofrecen una mayor

.rentabi1idad
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6=

Concluida la presente investigacihn se suguicre

algunas recomendacíonesp

Mantener limpia la cubierta del secador para que

permita un mej or paso de :tos rayos solares y lograr-

una mayor efícientia en el secada.

- Mantener bién pintado el colector de los rayos

solares e incorporar resistencias para facilitar el

secado en zonas frias

Darle el mantenimiento adecuado al secador para

evitar el deterioro parcial o total

En una explotación cuyicola el cambio de cama debe

hacerse cada 15 dias con el fin de evitar "camas"

muy húmedas o criaderos infecciosos

--	 Mantener un control sanitario	 en los cobayos

mensualmente, tratando de eliminar los endo y exo

parásitos que pudieran hacerse presentes

-	 Se recomienda a la Planta de Balanceados "UTPL" que
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promocione É.I uso de este balanceado elaborado a

nivel urbano y rural

Realizar un	 estudio de	 factibilidad para esta

actividad económiew.

Creemos que	 los datos aportados	 por esta

investigación constituyen un punto de partida para el

desarrollo de otras investiaciones simi lares
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ANEXO 1: EROPiED1.DES BROINATOLOGICAS DE LAS NATERIAS PRIUAS UTILIZADAS EN LA

N. PRIMA	 1 I4Í(¡) G('Xl	 P()	 F.1	 C%)	 ta(1)	 P()	 E.I4.N'()

•K. ai.z	 9,50	 500	 9,00	 2,50	 1,36	 0005	 0,31	 12,64

A. Trigo	 13,00	 .3,20 j 17,00	 18,00	 4,70	 0,n	 120	 14,10

Soja 10, 33,0	 2,00 46,00	 7 1 50	 6$2	 0,29	 0,65	 28,08

H. pecádo	 6,00	 7,00 40,00	 0,70 25,70	 4,00	 1,50	 20,60

C. Cacao	 10,10	 10,20	 4,00	 15 4 60	 8,70	 0,06	 1,32	 51,40

ría	 10,10	 1,70	 4,00 

1	
0	 6,60	 0,16	 0,22	 76,06

Helaza-	 3,00	 j	 -	 1,10	 0,12	 -

,
¿'zI

.-f.-.

(f	 ,i,

cci	
CA
 59

.ihT $ *4X) EJ4"X1

	

85,30	 3.084,00

59,40 12.148,00

	78,00 	 2.B2000

	

48,50	 1.753,00

	

59,20	 2.140,00

	

71,80	 2.596,00

E1aborci6n: Atore

Fuente: Planta de Ba1antado

*	 EJ1.II	 i-(C,,)
" TI,lhl, rire	 9
"' E.fl, reir?e nxo 10



ANEXO 2: INTENSIDAD DE RADIACION POR DIA EN LA DESECACION DE

CINCO ESPECIES FORRÁ3ERAS

FECHA
lr (Kwh/rn/ciia)

M	 A

	

4	 Sepa	 88	 2,45

	

5	 88	 3,17
	6 	 Sep.	 1313	 3,06

	

•	 7	 Sep.	 138	 3,04
•	 8	 sep.	 88	 163

	

9	 sep.	 88	 3,43

	

10	 Sepa	 88	 2,33
	11	 Sep.	 88	 2,36

	

12	 Sep.	 88	 1,95

	

14	 Sep	 88	 2,64

	

15	 Sp	 88	 2,95

	

16	 Sep.	 1313	 3,73

	

17	 Sep.	 88	 4933

	

21	 Sep.	 88	 2,33

	

22	 Sepa	 88	 2,20

	

23	 Sepa	 88	 4511
	24	 Sep.	 138	 Z..., 7 5

	

25	 Sepa.	 88	 2,38

	

26	 Sep.	 €38	 275

	

27	 Sep.	 813

	

28	 Sep.	 88	 2,97

	

29	 Sep.	 88	 2,60
	30	 sep.	 88	 3,27

	

1	 Oct.	 138	 295

	

2	 Oct..88	 3,36

	

3	 Oct	 813	 2,12

	

4	 Oct.88	 234

	

5	 Octe	 68	 3,69

	

6	 Oct	 139	 2990

	

10	 Oct	 88	 2966

	

11	 Oct.	 88	 2,38

	

12	 oct.	 88	 3,01

	

13	 Oct.	 88	 2,69
	14	 Oct.	 88	 3,43

	

15	 Oct.	 €38	 3,12

	

16	 Oct.	 88	 3,85

	

17	 oct.	 88	 2,49

	

18	 Oct.	 88	 295

	

19	 Oct.	 88	 395

	

20	 Oct.86	 3,10

	

23	 Oct.	 88	 2,88
	24	 Oct	 88	 3980

	

____	 -	 •-•«--.--..------«--.-.--.--*-••



88
88
88
88
88
88
88

8
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

8

25
28
27
2 
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

25
28
27
28
29

3,89
3328
1 78
3,12
4350
3 58
2,25
1,41
3,28
2,70

2,20
2,88
251
1 O0*
1 41*
1 ,83
2. 86 *
2 18

Oc t
Oc t
Oc t.
Oc t
Oct.
Oct.
Oct.

,Nov.
Nov.
Nov,,

Nov.
Nov.
Nov.
Abra
Abr.
Pbr.
Abr.
Ahr.



ANEXO No 3. HOJA DE FORMULAtION

FÓruIa No 1	 Fecha: 18812-15	 -
NIVELES	 RECOHENDADIES EH COBAYOS

Especie: Cavia Parcellus Etapa; inkiación

CANTIDAD	 PROTEIHA	 E. H	 H. D. T	 f	 ORADA	 FIBRA	
(	

CALCIO	 FOSFORO

INSREDIEI4TES
%	 Kg/100 caiIi(g	 Kcal/100 %	 Kg/100	 %	 Kg/10D	 %	 KgflOO %	 KgIlOO	 X	 KgFIOO

409	 HARINA DE NAIZ-	 9100 0,36	 3.084,00	 123,36 85,30	 3,412	 5,00 0,20	 2,50 0 9 10	 0,05. 9,002	 0,37 0,015

3.00	 AFREt0E1R1SO' '	 1190 0,5'	 2 14O0	 64,44 59,40	 1,782	 3,20 0,096	 19 . 00 0,54	 0,14 0,094	 120 0,036

1,00	 RANfN-	 4,00 0,942.596,00	 25,96 71.80 	 0,718	 1,70 0,017	 5,60 0,056 0,16 0,002	 0,22 0,002

44,09	 593 A- 	 46,00 20,24	 2,820,00 1.240,80 78,00 34,320 1 2,00 0,88 	 7.50 3,30	 0,29 0,128	 0,65 0,286

800	 HARINAoEPEsrAq-	 40,00 3,20	 2 754,00	 140,32 48,50	 3,880	 7,00 0,56	 0,70 0,056 4,00 0,329	 1,50 0,120

4,00	 MELAILA-	 3,00 0,12	 -	 -	 -	 - 	 1,19 9,044	 0,12 
0,005

1,50	 ,SAL^-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

0,69	 OR	 lit	 -	 -	 -	 -	 109,00	 0,60	 -	 -	 -	 -
O1,	 FOSTO	 -	 -' .	 -	 20,00 0,060 '25,00 0,075

0,50	 fítI2	 -	 -	 -	 -	 38,00 0,190	 -

0,50	 MEZCLA VITANiH1CA. 	 :	 -	 -	 -	 -

15,60	 HARINA DE ALFALFA (	 15,25 2,379 1.919,00 	 299,36 53,08	 8,280	 1,47	 0,229 24,58 3,834 2,376 0,311	 0 3 219 0,034

2,00	 HARINA DE hAll FORRAJE /	 4,40 0,088 1.793,00	 35,86 49,60	 0,992	 0,755 0.015 32,37 0,647 0,554 0,011 	 0,287 0,006

9,00/ HARINA DE PASTO SUAIENALA	 7,45 0,675 1.975,00	 177,75 54,62	 4,916	 1,185 0,107 33,41 3,007 0,373 0,034 	 0,154 0,014

1,00	 HARINA DE KIKUYO	 5,30 0,053 1.948,00	 19,48 53,86	 0,539	 0,833 0,008 32,90 9,329 0,561 0,006 	 0,157 00002

5,09/ HARINA DE HOLCO "	 8,05 0,403 1.883,00	 94,15 52,08	 2,604	 1,98	 0,099 3-3,67 1,684 0,354 0,918 	 0,123 0,006

T O T A L E S	 Z810%	 2.221,48%	 61.44%	 2,81%	 13,55%	 1,19%	 0,601

ELABIIRACION: Aura



ANEXO No 4, HOJA DE FORNLLAIOH

F&r g nia No 2	 Feda: 1988-12-15
NIVELES	 RECOHEN DABLES EN COBAYOS

Epecie; Cavia Porcellns Etapas InicitiÓn

CANTIDAD	 PROTEINA	 E N	 N. D T	 1	 CRASA	 1	 FIBRA	 CALCIO	 FOSFORO
INGREDIENTES	 -	 .___	 -	 -,

1	 tç/i00 xc e liK9	 KtaIfiOO	 i(g/lOfJ	 1	 Kg/100	 y	 Kg/lOO X	 g/100	 X	 Kg/100

3,00	 HARINA DE HAll	 9,00 0,270 3084,0o	 92,52 85,30	 2,559	 5,00 0,150	 2,50 0,075 0,05 0,002	 0,37 0,011
6,50	 AFRECHO DE TRISO	 17,00 1,105 2148,00	 139,62 1 59,40	 3,861	 3,20 0,208	 1800 o,170 0,14 0,009	 1,20 0,078
2,00	 BANARINA	 4,00 0,080 25V6,00	 51,92 71,80	 1,438	 1,70 0,034	 5,60 0,112 016 0,003	 0,22 0,004

44,00 1 SOJA	 46,00 20,240 2,820,00 1.240,00 78,00 34,320 	 2,00 0,880	 7,50 3,300 0,29 0,128	 0,65 0,286
8,0(3 1 HARINA DE PESCADO	 40,00 3,200 1.754,00	 140,32 48,50	 3,880	 7,00 0,560	 0,70 0,056 4,00 0,320	 1,50 0,120
4,00	 MELAZA	 3,00 0,120	 -	 -	 -	 1,10 0,044	 0,12 0,005
1,50	 SAL	 -	 -	 -
0,40	 CRASA ANIHAL	 -	 -	 -	 100,00 0,400	 1	 -	 -
0,20	 'FOSFATO	 .	 -	 -	 -	 -	 20,00 0 1040 25,00 0,050
0,90	 CALIZA	 -	 -	 -	 38,00 04 342	 -
0,50 1 fiEZCLA VITANINICA	 '	 -	 -

10,00	 }IARDIA DE ALFALFA 	 15,25 1,55 1.91900	 191 5 90 53,08	 5,308	 1,47 0,47	 24,56 2,456 2, 376 0,238	 0,219 0,022
10,00	 HARINA DE PASTO GUATEHALA 	 745, 0,745 1.975,00	 197,50 54,62	 5,482	 1,165 0,119	 '33,41 3,341'» 0,373 0,037	 0,154 0,015
9,00	 •HARINA E HOLCO	 8,05 0,725 '1.883,00	 169,47 52 508	 4,687	 1,98 0,176	 33,67 3,030 0,354 0,032	 0,123 0,031

TOTAL ES 	 28,011	 2.224,05	 6i51%	 2,687t	 13,54%	 1,19X	 0,60X

ELABÜRACIOII: Autores

•	

»

•	 A



ANEXO No 5. HOJA DE FORNIACION

F6ritu1a.; NI, 	 Fecha: 198812-15

NiVELES	 RECOIIENDABLES EN C0BY0S

Epecie Cavia Porcellui Etapa., Acabado

CANTIDAD

	

	 PROTEINA	 E. H	 ti. D 1	 BRASA	 FIBRA	 CALCIO	 FOSFORO
INGREDIENTES

Kíj/100 icai/I(q	 K.aiJ100	 1	 t9/108	 %	 1(g/100	 7.	 Kg/100	 X	 K1180	 7.	 1q/108

15,00	 HARINA DE HAIZ 	 9,00 1,358 3.884,00	 462,68 85.30 1 12,800	 5,000 0,750	 2,50 0,375 0,050 0,0075 0,37 0,056
17,0c	 AFRECHO DE TRIGO	 17,00 2,890 2.148,00	 365,16 59,40 10,100	 3,200 0,544	 18,00 3,068 0,10 0,024	 1,20 0,204
1,00	 CASCARA DE CACAO	 4,08 0.040 2.140,00	 21,48 59,20	 0,592 10,200 0,102	 15,60 0,156 0060 0,0006 1,32 0,013

26,08	 SOJA	 46,00 '11,960 2,828,00	 733,20 78,00 20,288	 2,000 0,520	 7,50 1,950 0,290 0,075	 0,65 0,169
3,00	 HARINA DE PESCADO	 40,08 1.20	 1.754,00 1	 52,62 48,50	 1,455 1 7,000 0,210	 0J0. 0,021	 4,000 0,120	 1,50 0,045
4,88	 MELAZA	 3,00 0,12	

-	 1	 -	 1,100 0,044	 0,12 0,805
158	 SAI.	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
8,80	 GRASA Ñ}IIIIAL	 -	 -	 -	 ,100,000 0,80 1 - 	-	 -	 -
8,20	 FOSFATO	 -	 -	 -	 -	 28,000 0,040 25,00 0,05
1,50	 CALIZA	 -	 -	 j	 -	 -	 -	 38,000 0,570	 -
0,50	 MEZCLA VITAHINICA	 -	 -	 1 -	 -	 -
6,50	 HARINA DE ALFALFA 	 15,25 0,991	 1.919,00	 124,74 53,08	 3,450	 1,47 0,096	 24,58 1,597 2,376 0,154	 0,219 0,014
8,08	 HARINA DE "Al¡' FORRAJE	 4,40 0,352 1.793,00	 143,44 49,60	 3,960	 0,755 0.060	 32,37 2,590 0,554 0,044 	 0,287 0,1323
9,00	 HARINA DE PASTO 69ATENALA 	 7,45 0,671	 1.975,80	 177,75 54,62	 4,916	 1,85 0,107	 33,41 3,087	 0,373 0,034	 0,154 0,814
1,00	 HARINA DE flXUYÜ	 5,30 0,053 1948,00	 .19,40 53,86	 8 3 539	 0,833 0,008	 32,90 0,329 0,561 0,006	 0,157 0,002
5 1 00	 HARINA DE HOWO	 8,05 8,403 1.80.3,00	 4,15 52,08	 2,604	 1,980 0,099	 33.671 1,694 0,354 0,018 1 0,123 0,006

1 8 1 A 1 E S	 2e,07NX	 2.194,547.	 60.70%	 3,307.	 14,177.	 19147	 0,607.

ELA8ORAC1OtI Autores



ADEND No 6 HOJA DE F0EL3LAC10N

Fha19a8-1245

iVELE.$ fiECOflENDABLES EN CORAVOS
Especie: Cavia Parceflus Etapa: Acabado

CAfl1D4DPROTEII4A }	 E. tI	 1	 L D. T	 ORASA	 FIBRA	 CALCIO	 FOSFORO
INGREDIEIITES	 ••.	 --	 ___ ___ ___ ___	 ___	 ___	 ___

% /100 Kca1/tq 1 1ca1Ji0G %	 K1100	 %	 •/100	 1	 K91100.	 1(!100	 iq!i00

	17,00	 1RWA DE PIAIZ	 9,00 1,53	 3.084,00	 324 1 28 85,30 14,50	 5,00 0,850	 2,50 0,425 0,05 0,009	 9,37 0,063	9,00	 AFRECHO DE TRIGO	 17,00 1,53	 2.148,00	 193,32 59,40	 5,35	 3,20 0,288	 18 100 1,620 0,14 0,013	 1,20 0,108

	

2,00	 CASCARA DE CACAO 	 4,00 0,08	 2.1. 40,00	 42,80 59,20	 1,18	 10,20 0,204	 15,6 0,312 0,06 0,001	 1,32 0,026

	

27,00	 SOJA	 46,00 12,42	 2,820,00	 761,40 78,00 211,06	 2,09 0,540	 7,501
2,025 0,29 0,078	 065 0,176

	

3,00	 HARINA DE PESCADO	 40,00 1,20	 1.754,00	 52,42 48,50	 1,46	 700 9,210	 0,79 0,421 4,00 01 120	 1,50 0,045

	

4,00	 1ELAX4	 3,00 9,12	 -	 1,10 0,044	 0,12 0,005

	

1,59	 .541	 -	 -	 -	 -	 -

	

0,99	 BRASA ANIMAL	 -	 -	 -	 100,00 0,900	 -	 -	 -	 -

	

0,50	 FOSFATO	 -	 -	 -	 -	 *	 20,00 0,100 25,00 0,125

	

1,10	 CALIZA	 -	 -	 -	
-	 38,00 0,420	 -

	

0,50	 MEZCLA VHANIPIIVA 	 -	 -	 -	 -	 -

	

13,00	 HARINA DE ALFALFA	 15,25 1,618 1.919,00	 211,09 53,08	 5,839	 1,470 0,162	 24,58 2,704 2,376 0,261	 0,2191 0,024

	

.16,00	 HARINA DE PASTO 6JATENALA	 745 1,192 1.975,00	 316,00 54,62	 8,739	 1,185 0,190	 33,41 5,346 0,373 0,060	 0,154 0,025

	

6,50	 HARINA DE Hico	 8,050,523 1.883,00	 122,40 52,08	 3,385	 1,980 0,129	 33611 2,189 0,354 0,023	 0,123 0008

T 0 1 A 1 E 5	 20,21%	 2.223,91%	 61.51%	 3,471	 14,64%	 :9,601
1ELABORACION: 4utore



ANEXO 7. PORCENTAJE DE 1ERDDA DE ANA EN flDS SISTENAS DE SECADO

	

SECADO SüLA R	 SECADO TRADICIONAL	 1

E. FORREA	 --	 ZTxi _-..__ -.-..-- -	 Ti

1	 2	 4	 5	 2	 3	 4	 5

_______________	 - --	 i_ -•--••••-H-•---i- -- _________
1	 .23,92 25,481 24;66	 7,c6 1 16,391 17,91 17,Ob	 51,43

	

ALFALFA	 11	 24,25 26,001 24,71	 75,16	 16,581 lB69 17,95	 53,22

Hl	 24,68 25.87 25,20	 75,75	 1,24 I8.98f 18,69	 55.91
¡

	

3 1;d	 274.97	 160,56

1	 l.,62	 9 1 201 20,45,1 20,01	 79,28	 13,87 1348 14 , 40 1 14,32	 56,07 1
GUATENALA	 11 	 20,251 19,81 70,60 19,3518001	 14,83 14,34 15,04113,59	 5779

111 	 21,04118991 19Ç8	

1230,77

79148	 15,36	 3,50 14,513 14,013	 53,38

1•--	
-	 ______________ ___________ --_ 1 	

___ -- -- -	
1	 ____________

	

3 T'i	 7	 171,2

26,511 28.691 28,00	 93,20	 20,081 7206j 2E,501	 63,64

HOL0	 fl	 27,491 26 1 221 2,91	 82,62	 20,76 19,531 22,191
Iii	 27,341 27.781 27,043	 82,16 1 19,34{ 20,153 17.143

	

Txj	 247,98 1	 184,75

15,32	 16,62 16,14 1-5,72 79,50 1
10,593 10991 11,55 1121 10,84	 55,18

	

3 KffiY0	 11	 1
15J91 !&,76 hM 16.173 E,831 80 1 56 1 10,851 11,881 12,03 11.31 	 9,71	 55,78

iii	 15303 41 ,41 ,  I,42 15.863 16,91 78,93	 10241 9,411 11,28 10,70 11,75	 53,38

	

3 bi	 1238,99	 164,34

ri	 r	 i
1 1	15,771 16,351 7 . 79 1 1930	 69,21	 10.933 11,56 12,7 12,911	 3 47990

flAIZ4OPRAJEL II	 1 15,921 l5,áOi	 18,2168,90	 10,503 9,41 14,44 1302	
3

	

3 ¡11 3 17,663 16.603 18,361 15,53 	 62,15	 12,031 U10 12,52	 9.983	 3 453

	

3 Ti	 3206,26	 140,96

ELABARACION; Autores



ANEXO 8 INCREMENTOS DE PESO POR ANIMAL Al FINAL DE CADA ETAPA

INCREMENTO	 XI U 14 E 8 0	 0 E A 141 14 A 1 E 5
TRATAMIENTO	 Peso Ig	 1

1	
231	

5	
¡

Peso Inicial	 366,10 247,50 365,50 1320,10	 237,101 59,401 341,00 , 361,201

A •-5F	 Crecimiento	 422 1 20 470,90 501,90 1351,40 290,101. 225,30 324,401 248,50

	

77,00 1103,80 148,70 74,50 	 142,70 4080j 85,50j 96,70

Peso Inicial	 276,80 356,40 333,90 26.1,30 219 , 60 t 298 , 70 1 32 7,10419,00

8 8-3F	 J Crecimiento	 338,90 1337,80 1349,60 1 342 , 10 260 , 40 1 268 ! 60J 199,40 145,30

1 Acabado
	

1111,50 113,70 103,00	 83,40	 35.,30 100,10j 119,201 35,80

Peso Inicial 1344,80 219,00 26840 216,00 126550 229,.70 380,00! 256,70

C 8-5F+F	 Creciieito	 389,40 11263,70 560,90 443,00 330,00 554,201278,00 271,80

Acabada	 112,60 64,30 177,80 192,90	 107,301210,20. 126,40 110,10

Peso Inicial	 119,80 267,80 343,60 387,80 	 128,40 372,001 399,00 286,10

1 
» 9-3F+F	

1 
CrecieÍeta	 474,40 1441,40 208,20 1281,90 368,7 q 410,50 23,00 275,301

Acabado199,10 171,80 1112,40 103,10 j120,40 191,20	 76,50 166,60

Peso inicial	 239,70 29,70 1 335 ,50 380,90 227,801 
3l0! 

365,30 251.20J

T :F	 Crecimiento	
1 

80,70 200,10 195,50 199,10	 178,90 177,40 100,10 160,30f

Acabado	 5,00	 4,40 
11

2,10	 3,20	 3,801 2801	
4,10	 41301

ELABORACIOPI: Autores



ANEXO 9 DETERMINACION DE LOS N.DT (%) DE LAS MATERIAS PRIMAS
UTILIZADS EN LA FORMULACION

COEFICIENTES()
MATERIAS PRIMAS	 NDT(V.)

PROTEINA 1, GRASA	 FIBRA	 E.NIN

Harina d maíz	 07	 O91	 O5	 O92 B5.3O

rec 	 077O79	 0 47	 0 73 594O

Bar rina	 0,17	 024	 O.31	 090	 71,60

Cáscara-cacao	 O.2'7	 O90	 02	 O65	 92O

Harina de pescado 070	 054	 '-	 O58 4G50

0-92	 O47	 037 1 094	 7GOO

Alfalfa	 O80,49
	 072	 53308

Pa.to	 temala	 0,72	 053	 064	 0362	 54,62

Hcicn	 0.56	 060	 0365	 0,60	 5208

K¡ k. 	 065	 0, 57 
1

0, 55	 070	 53,56

1 Maiz-{rra.i	 o3s	 o'7	 06	 057	 490

ELABORACJON Autor* 	 /
FUENTE (5 (9) (SI) (18)

N. 	 C')	 (P)xc,+ '25 03 )xç + (E. )xc 4 (C )xt':



ANEXO 10 DETERMINACION DE LA EM %) DE LAS MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS EN LA F0*1tJLACION

MATERIAS PRIMAS TNERGIA DIGESTIBLE EMERGIA METABOLIZABLE

ED(Ktai/kç)	 EM(KaI/K)

Harina de maiz	 3.761,00	 =04,00

Afrecho de trigo	 26900	 2.14B00

Enarina	 316600	 2..5900

2.610 0 00	 2 14000

Harina de pescado	 2. 130,00	 i .754.00

Soja	 3.439.00	 2.G20.00

Alfalfa	 234000	 1 9i900

Pasto nuaema la	 20%,0000	 1 975 00

HOlCC)	 2.296.00	 1 E3300

iuy	 1.

Maíz-forraje	 2.187000	 1.793,00

ELABORAC ION Autores

FLJNETE; (5) (9) (11)

N.. D. T (>
ED (K:ai/Kg)

	

	 x 4409 (para rumiantes>
i oo

EM K.c1/Kck)	 E.D(X) x 082	 (rumiantes)



MIEXO 11. COSTO PRIMO

COSTO (SI) POR ESPECIE FORRÍERh

ETLLE
ALFALFA	 HOLCO flR1Z-FORRAJE j HUYO 6TtPIfiL

tntidd (Iq)	 231,00	 222,00	 92,25	 77,13	 $23,00

Costo (S//Kq)	 70,00	 4,00	 3,50	 1,86	 3,50

. TOTAL COSTO-PRIMO	 4.620,01	 88800j	 322,88	 143,46 ¡ySO

ANEXO 12 tIAtIO DE OBRA DIRECTA

COSTO (S/) POR ESPECIE FORRAJERA
OFTALLE

ALFALFA	 HOLCO flAi!-FÜRRAJE 	 GUATEMALA

OIAS-LADORADÚS	 21,00	 24,00	 12,00	 15,001	 44,00

	

10141. B.O.D.J200 12*720,001 1360,00	 1.100.001 4.996,61

ANEXO 13. INPLEÇ4EHTOS

COSTO (3/) POR ESPECIE EORR&IERR
DETALLE	 CHAL	 ___________	 •-•	 --

ALFALFA	 HOLIO NAl 1-FORRAJE j Y00YOÍ RIIMEHAI.A

E E c 0 ha	 150100	 150,00	 150,00	 150,00

Cost)es	 3	 180,00	 180,00	 180,00	 180,00	 180,00

¡0141 COSTO-1WLEHEt1TOS 330,00	 330,00	 330,00	 330,00	 330,00



ANEXO 14. £ONSIR1JCCIOt4 DE JAULAS

COSTO (91) 1 VIDA UTLiDEPREC1ACIONES

t$ATERALES	 CANT. 1UDAO

1 V.1	 Vi	 75 BIAS

Adobas	 100	 15,00

mano	
1	 1

de obra	 1	 -	 30000	 30000

1 otros	 -	 -	 1 -
10 

TOTA!. COSTO-JAULAS (5 unidades)	 2OOO,O0i	 -	 40,68

ANEXO 15. CONSIRIJCCIOI( DE COMEDEROS Y REBEDEROS,

1	
COSTO (SI)	 VIDA &!T1LIDEPRCIAC1ONES 

(9/)1

MATERIALES	 CANI. UNIDAD

VU	 Vi	 AROS	 75 PIAS

1 Madera 1 2,50	 200,00	 500,00]

1 Clavos	 0,50	 lb	 120,00	 6000

Nano de obra	 3	 300,00	 300,001

1	 13
	 58,32

rTAL COSTO-CDt(EDERÜS (4 unidades)

Y BEBEDEROS (4unidades) 	 860,001	 58,32

ANEXO 36. INSTALACIONES CA1Vll8RAPO

COSTO (S/)	 VIDA UTR EPRECIACIONES

MATERIALES	 CAIIT, 1	 '--
V.0	 V.T	 AROS	 75 PIAS

Focos	 5	 250,00 11.250,01 1

Boquillas	 4	 120,00	 480,00j

AIabre	
6	

90,00	 540001

1	
10	 46,18

TOTAL COSTO-INSTALACIOIIES (4 grupos) 	 1 2.270 , 00	 -	 1



Íl^^ C

c :>	 tiL	 O

ANEXO 11 COSTO PRINO

COSTO (SI) PERIODO - 75 OlAS

DE TAL t E	 1

	

DairçeadD	 Ijjjj.	 IiQ.
GRUPOS A y O BRUPOS C y D SR1JPD 1

LANCEADO (Sección 51.2)

- Crecirniento	 844522	 bI87b2	 -

- Acabado	 24195	 1.986,52	 -

FORRAJE (Anexo 21)	 -	 531,11	 I.86,34

MATERIALES DIRECTOS

- Ciiye(16 unidades 51300 t!u)	 4.800,00	 -	 -

- CuyesfIk unidades 51300 Un)	 -	 4800,00

- Cuyes( 8 unidades 51300 chi)	 *	 -	 2400,00

TOTAL COSTO-PRIMO	 35.717,11	 13. 505,9 25	 3.5 86,34

ANEXO 18. NANO DE DORA INDIRECTA

	

NENSIJALIDAD	 COSTO (Si) PERIODO - 75 ØIRS

DEI A LI E

(SI)	 Balanceado	 Nita	 Testigo

GRUPOS y 8 GRUPOS C y O ORUPO 1

1)16. EN INDUSTRIAS A.	 50.000,00	 1.000,00	 1000,00	 500,00

TOTAL fl.O.1(Valnrada para 2.000 unid) 	 1.000,00	 1.000,00	 500,00



ANEXO 19, PRODUCTOS VETERINARIOS Y UTILES DE ASEO

COSTO S/) PERIODO - 75 BIAS

DETALLE CANT}	 V.0

	

1aaced	 iit.	 itiQ.

C/fiRUPO	 (Sfl	 BRUPOS A y 8 GRUPOS C y O GRUPO T

P. VETHINARIOS

- Piperatia	 1	 6150	 13,00	 13,00	

1	
6,50

- Creso¡	 1	 10	 1,80	 3b,00	 36,00	

1	
18,00

- flaatión	 20	 0,90	 36,00	 36,00	 18100

ESDEQ	
1	 1

- Escoba	 -	 150,090u	 150,00	 150,00	 150,00

- Costales	 -	 0,00t/t	 240,00	 240,00	 120,00

- Aserrin	 -	 30,00CIO2	 60,00	 60,00	 30,00

1 - Cal	
1 

400	 0,04	 32,0	 3200	 16,00

jTOTAL P. VETERINARIOS Y Ua DE ASEO ¡ 	 567,00	 567100	 358,50



ANEXO 20 IMPLEMENTOS

DETALLE	 V.tJ

Funda-tela	 ,00

170,00

Arétes
	

2,0

TOTAL CflSP1P1EUTOS

COSTO (S/) PERIODO - 75 DIAS

	

aIaa	 Testiq
BRUPOS A y B GRUPOS C y D GRUPO ¡

	

50,00	 50,00	 50,00

	

120,00	 12000	 120,00

	

32,00	 32,00	 16,00

	

202,00	 1	 202,00	 186,00

ANEXO 21 COSTO DE FORRAJES

VAR 1 AB 1 ES	 COSTO MATER!A-SEC1
GRUPOS E4ORRA3EPAS

CANT ')
	 CANT ()	 V.(J

Forraje-frso atera-seca	 (S!/	 (S/

Alfalfa	 8.861,63	 1,627,05	 0,109	 17724

Hojeo	 10.170,9	 1.139,94	 0,036	 40,71

C	 Guateulti	 6,066,59	 813,53	 0,026	 21,23
Yik.uyo	 4,118,07	 542,35	 0,014	 7,66

t1i-forre	 5,345,54	 1,301,64	 0,014	 18,71

Alfalfa	 8.861,63	 1.627,05	 0,014	 177,24
Ho1c:	 10.170,19	 1.138,94	 0,036	 40571

Suateala	 6,06,59	 813,53	 0,026	 21,23
Kikyo	 4.1B4O7	 542,35	 0,014	 1	 7,66

1 flai-fDrraje	 5,345,54	 1.301,64	 0,014	 18,71

TOTAL COSTO ALIEHTAC1UN MIXTA 008S C y 0) 	 531,11

Alfalfa	 39.590,14	 7.288,75	 0,014	 791,80
H1co	 45.470,24	 5.088,12	 0,036	 101,88

¡	 8uatia	 27,101,94	 3.634,37	 0,026	 94,86
Kikuyó	 19.397,27	 2.422,92	 0,014	 34,22

M1-or je	 23.880,86	 5314,99	 0,014	 83,58

TOTAL CDSWAIIt(ENTACIOR TESTIGO (GRUPO T) 	
ri.186.34
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FIGURA 4.1	 DIAGRAMA PSICPOMTPICO
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O SI ClON

LAMINA

PItTERIAL AISLANTE	 ASERRIT4 FINO Y SECO

TOOL (PLACA A050RTORAI	 PINTADA DE i,Ci PO MATE 0 1/40°

CUBIERTA DEL COLECTOR	 1	 DF-MICA PASTICOi

CATIAPA DEL COLECTOR
ENTRADA DE AIRE AL COLECTOR

DESIISUACIOU	 fCAN TIíIAD 1	 OBSF PVArOII( s

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE INGEN(ER(A EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

(INI DAD COLECTORA
	

REALIZADO PON P- Tea C. BPIO' N ( FC lA

	

O Vc?r N	
07-00

Stm 1 £I
YYALA: 1





p	
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

LAMINA:	 Iconfiene: cu 3IERTA DE CHIMENEA	 REALIZADO POR: Bermeo C. Belgica N. FECHA

=	
SaIina O. Victor 0.198-07-06

--	 ES[.1 A 1
	 1,at2ma T. Ang	 E.



¡LeE-§ iii . 1•- mi
4

DETALLE: A

ESCAL& 1:1

1

	1BANDEJA	 3	 MARCOS DE MADERA FONOO HALLA

PARED DE LA 3ANDEJA 	 CE PLAYWOOB

BASTIDOR (LISTON)	 OE MADERA

FONDO MALLA FINA	 75m. 	 METALICA

 DESIONACION	 CANTIDAD	 O 3SER VACI ONES

?	 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

POR Bermeo C Belqica FECHA
LAMINA	 contiene

BANDEJA DE CARGA	 Salinas G Víctor a 1989-07-05

	

amaT Angel E
ESCALA: 1	 10



3

1

ESCALA: 1: 2

MALLA	 ME TALICA FINA
2	 CANASTILLA 1	 8	 PARA MUESTREO
1	 SANOEJA	 3

POSli!ON	 OESGNACION	 1CANTIDAD 1	 OBSERVACIONES

p	
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJAy FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

LÁMINA	 contiene:	 REALIZADO POR: 8ermenC Belgica 	 FECHA
DIsRl3uCON DE CANASTI—

5	 LLAS EN BANDEJAS, 	 asQ Victor 1989 07 12
5ta	 T Angel

2

/

/
/

E! ''L	 Fr
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. . UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
Ttp FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

LAMINA	 contiene: COMEDRO	 REALIZADO POR: Bermeo C. Bélgica N..	 FECHA
Salinas G.Victor O!

ESCALA: 1 _______	 -5	
Satarna T. AneI E.
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Tep.	
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

LÁMINA	 contiene: BE3EDEO	 REALIZADO POR: Bermeo C. Bélgica N. 	 FECHA

8	 Salinas a Victor 0. 1989-07-05
ESCALA 1	 7.I	 Satama T Angel E

C
LI



2L

/

6 2

/

4	 BEEEDERO	 1	 5	 ) OE MADERA TIPO CANOA

3	 COMEDERO	 5	 1 DE MADERA

2	 POZAS JAULAS)	 5	 1000X  1000 600 mm

1	 ADOBE	 100	 1 200  350 mm

	

'DS)CION	 DESIGNACION	 CANTIDAD 1	 O6SERVAC)OES

	

TE?	 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS AGROPECUARIAS

	LÁMINA	 contiene:	 REAL)ZAOO POR: Bermeo E. Belgica N. FECHA
POZAS	 Sahnas O Victor O. 1989-3'-09

Satama T. Anqel E





NOMENCLATURA

Q	 Caudal de aire (rn/h).
TBSL	 Temperatura bulbo seco a la entrada del colector

(CC)

TBS = Temperatura bulbo saco a la salida dei colector.

TBS= Temperatura bulbo seco ai la salida de la cámara

HRI	 Humedad relativa a la entrada del colector.

HR2	 Humedad relativa a 3.a salida del colector (entrada

a la cmara)

HR3	 Humedad relativa a la salida de la cámara.

EN.N= Extracto no nitrogenado

F..V = Fuente cia variaciÓn

6L	 Grados de libertad.

SC	 Suma de cuadrados«

CM	 Cuadrado medio

Fc	 = Factor caltulado

Ft.	 Factor tabu3ar.

E.8 = Energía bruta (Kc:al íKq)

EM = Energía metabolizable (Kcal/Kg)

ED	 Energía digestible (KcalIKg)

ND T= Nutrientes digestibles totales

H	 Humedad

= Crasa

P.	 Protaina

F	 Fibra

Cenizas



Ca	 = Calcio.

P.	 = Fósforo.

c	 Coefíciente &? diqetihiiidad
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