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1. Título 

Evaluación de diferentes fuentes de fibra soluble sobre parámetros productivos en cuyes 

(Cavia porcellus) post destete 
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2. Resumen 

El cuy es un fermentador post gástrico que por su fisiología digestiva aprovecha mejor 

los alimentos altamente fibrosos que ayudan a mejorar los parámetros productivos y 

rentabilidad del productor. El objetivo de la presente investigación fue evaluar parámetros 

productivos en cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de destete alimentados con diferentes fuentes 

de fibra soluble. Se emplearon 30 cuyes tipo A1 de ambos sexos destetados a los 15 días de 

edad con un peso promedio de 267,4 ± 66,4 g, distribuidos aleatoriamente en jaulas 

galvanizadas de 51x42x26 cm con su respectivo comedero y bebedero tipo chupón. Se aplicó 

un diseño de bloques al azar donde la variable de variación fue el tratamiento y el factor 

aleatorio la camada. Las dietas experimentales se formularon y elaboraron de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales para la etapa de crecimiento. Se valoraron tres tratamientos cuya 

variación es la fuente de fibra soluble como la harina de alfalfa, pectina y pulpa de naranja. Las 

variables estudiadas fueron peso vivo, incremento medio diario, consumo medio diario y 

conversión alimenticia. Los resultados mostraron que entre los tratamientos no existió 

diferencia significativa en los parámetros evaluados; sin embargo, se obtuvieron promedios de 

peso vivo de 362,8 g, incremento de peso 95,4 g, consumo medio diario 33,4 g y conversión 

alimenticia de 3,85 g. Además, se observó que la dieta con harina de alfalfa tiende a mejorar el 

consumo de alimento y conversión alimenticia en cuyes machos (p=0,084) y (p=0,072) 

respetivamente. Se concluye que la inclusión de alfalfa como fuente de fibra soluble en la 

alimentación de cuyes en el periodo de post destete tiende a mejorar los parámetros productivos. 

Palabras clave: Cavia porcellus, parámetros productivos, alfalfa, pectina, pulpa de naranja. 
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Abstract 

The guinea pig is a post gastric fermenter that, due to its digestive physiology, makes 

better use of highly fibrous foods that help to improve the productive parameters and 

profitability of the producer. The objective of this research was to evaluate productive 

parameters in guinea pigs (Cavia porcellus) in the weaning stage fed with different sources of 

soluble fiber. Thirty type A1 guinea pigs of both sexes weaned at 15 days of age with an average 

weight of 267.4 ± 66.4 g were randomly distributed in galvanized cages of 51x42x26 cm with 

their respective feeders and drinkers. A randomized block design was applied where the 

variable of variation was the treatment and the random factor was the litter. The experimental 

diets were formulated and prepared according to the nutritional requirements for the growth 

stage. Three treatments were evaluated whose variation is the source of soluble fiber such as 

alfalfa meal, pectin and orange pulp. The variables studied were live weight, average daily gain, 

average daily feed intake and feed conversion. The results showed that there was no significant 

difference between the treatments in the parameters evaluated; however, the average live weight 

was 362.8 g, weight gain 95.4 g, average daily consumption 33.4 g and feed conversion of 3.85 

g. In addition, it was observed that the diet with alfalfa meal tends to improve feed intake and 

feed conversion in male guinea pigs (p=0.084) and (p=0.072) respectively. It is concluded that 

the inclusion of alfalfa as a source of soluble fiber in the diet of guinea pigs in the post-weaning 

period tends to improve productive parameters. 

Key words: Cavia porcellus, production parameters, alfalfa, pectin, orange pulp. 
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3. Introducción 

El cuy es un animal herbívoro domesticado hace más de 5 000 años, destaca en la cultura 

de la región andina como fuente de alimento por su calidad y cantidad de proteína; 

contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población y a la economía local de varias 

comunidades de la zona rural (Avilés et al., 2014). La producción de cuyes se ha introducido 

en la zona como una de las actividades más importantes para generar ingresos económicos por 

su fácil adaptación a diferentes climas y su alimentación versátil (Monte, 2024). 

Los costos de alimentación representan el 70% del gasto de su producción, por esta 

razón, existe la necesidad de encontrar nuevas fuentes de alimento que puedan sustituir los 

insumos que escasean en épocas de sequía (Bernal & Vázquez, 2021); debido a su alimentación 

variada se pueden utilizar otros ingredientes que no compiten en la alimentación de otras 

especies monogástricas (Chauca, 1997). Para garantizar el crecimiento y desarrollo óptimo del 

cuy es fundamental comprender la importancia de alimentación y nutrición de esta especie en 

cada etapa productiva (Cardona et al., 2020) 

Actualmente en el Ecuador existen problemas en la producción de cuyes, por el 

deficiente conocimiento sobre alimentación y nutrición de esta especie. Cuando el forraje 

disminuye en tiempos de sequía, no disponen de alternativas que puedan satisfacer los 

requerimientos nutricionales de la especie, lo que provoca una baja rentabilidad en la 

producción (Panizo, 2021).  Además, existe un elevado costo de materias primas para elaborar 

dietas de acuerdo a su etapa productiva, y el desconocimiento de las cantidades adecuadas para 

cumplir con sus necesidades nutricionales (Obonuco, 2020)Además, que los desórdenes 

digestivos que se presentan en la etapa post destete son responsables de una alta tasa de 

morbilidad en cuyes, lo que se caracteriza por una disminución en el crecimiento y una baja 

eficiencia alimenticia, por ende, escasos rendimientos (Gidenne et al., 2006). 

La combinación adecuada de nutrientes permite una alimentación equilibrada que 

disminuye el índice de mortalidad, mejore los parámetros productivos y aumente la rentabilidad 

del productor. Según Abad et al., (2017) la inclusión de fibra soluble en la dieta de los cuyes 

juega un papel fundamental en su salud digestiva, especialmente después del destete; esta fibra, 

al absorber agua y formar una sustancia viscosa en el estómago, ralentiza el vaciamiento 

gástrico, contribuyendo a una mayor sensación de saciedad y regulación del consumo 

alimenticio (Escudero-Álvarez & González-Sánchez, 2006). 
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Sin embargo, la interacción entre la fibra soluble e insoluble en la dieta es crucial para 

mantener un equilibrio adecuado en el tracto digestivo (Gidenne & Bellier, 2000). Mientras que 

la fibra insoluble ayuda a promover el tránsito intestinal y previene problemas como el 

estreñimiento, su exceso puede reducir la eficacia de la fibra soluble y, en algunos casos, afectar 

negativamente la salud digestiva de los cuyes (Abad et al., 2015). Un balance adecuado entre 

ambas es esencial para optimizar el bienestar y el rendimiento productivo de los cuyes durante 

la etapa post-destete (Ocasio-Vega et al., 2015); en base a esto se planteó evaluar las diferentes 

fuentes de fibra soluble sobre parámetros productivos en cuyes post destete. 

Considerando los antecedentes anteriormente mencionados se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 Establecer el efecto de diferentes fuentes de fibra soluble sobre la ganancia de peso 

 Valorar el consumo de alimento en cuyes post destete alimentados con diferentes 

fuentes de fibra soluble 

 Estimar el índice de conversión alimenticia y mortalidad en cuyes alimentados con 

diferentes fuentes de fibra soluble en la etapa post destete 
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4. Marco teórico 

4.1. Generalidades del Cuy 

El cuy (Cavia porcellus) es un animal mamífero radicado en las zonas andestres de 

países como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia; que durante siglos ha sido utilizado por las 

poblaciones andinas con varios propósitos. De acuerdo a Chauca (1997), en estudios anteriores 

se demostró que el cobayo fue domesticado hace 5 000 años, y que han sido parte de la dieta 

alimenticia de los pueblos andinos, como fuente principal de proteína y grasa. Actualmente por 

motivos económicos la crianza del cuy de sistemas familiar-tradicional han quedado atrás, 

debido al surgimiento de las necesidades de los pueblos rurales en progresar económicamente 

y mejorar el rendimiento de la producción, razón por la cual se han introducido al sistema de 

producción comercial y simultáneamente el mejoramiento genético en las líneas del cuy, 

propagándose por toda la Región Andina (Bermeo, 2021). 

En el Ecuador el cuy es considerado uno de los platos exóticos de la gastronomía 

tradicional ecuatoriana, como parte de nuestra identidad y que favorece a la salud humana 

(Castillo, 2021). Posee propiedades nutricionales recomendadas para el consumo de toda la 

población, tanto niños y adultos, sin contradicciones por su bajo nivel en colesterol y alto en 

proteína (Harrington, 2016). Además, su composición en aminoácidos y ácidos grasos 

esenciales de alta digestibilidad funciona como tratamiento y prevención del cáncer, por la 

capacidad de la enzima asparaginasa que ayuda a frenar el desarrollo y proliferación de células 

cancerígenas (Paz-Quiroz, 2020). 

4.2. Fisiología Digestiva del Cuy 

Los cuyes son herbívoros monogástricos con dos tipos de digestión: enzimática a nivel 

del estómago e intestino delgado y microbiana a nivel del intestino grueso, especialmente en la 

porción del ciego, ya que esta especie lo tiene altamente desarrollado (Castro, 2006). El aparato 

digestivo del cuy está conformado por órganos que tienen la finalidad de fraccionar los 

alimentos, y que, mediante esta acción se puedan digerir y asimilar los nutrientes de estos en el 

organismo (Cardona-Iglesias et al., 2020). Este conjunto inicia con: la boca, faringe, esófago, 

estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas accesorias (hígado y páncreas). 

La cavidad oral tiene la función iniciar la ingesta de alimentos, con ello, el rol de los 

dientes será de masticar y las glándulas salivares de producir saliva para humedecerlos. Una 

vez formado el bolo alimenticio, pasa por la faringe al esófago y por movimientos peristálticos 
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realizados por los tejidos musculares que posee, el bolo se dirija al estómago. Dentro del 

estómago, se convertirá en masa homogénea denominada “quimo” por acción del ácido 

clorhídrico que secreta este órgano (Guyton & Hall, 2001). 

Pasa a la porción más larga del tracto digestivo, el intestino delgado que está 

conformado por duodeno, yeyuno e íleon, cuyas partes facilitarán la absorción de nutrientes, 

vitaminas y otros compuestos más pequeños conjuntamente con las enzimas (Cardona-Iglesias 

et al., 2020). Los compuestos que no han sido absorbidos en la porción del ID, pasarán al 

intestino grueso especialmente al ciego, que es una estructura altamente desarrollada en forma 

de saco donde ocurre la fermentación de los alimentos altos en fibra con ayuda de la microbiota 

existente (Chauca, 1997). La parte que restante, el colon y recto son los encargados de recibir 

los desechos de todos los insumos que no han sido asimilados por el organismo y 

posteriormente serán expulsados a través del ano (Jara et al., 2019). 

Franz (2011) menciona que los cuyes reutilizan el nitrógeno mediante la cecotrofia 

como una actividad estratégica de digestión, sin embargo, el ciego es el órgano principal de 

fermentar la fibra debido a la flora microbiana que posee y la habilidad de digerir pastos, acción 

importante del organismo para aprovechar la energía adicional que produce esta fibra al 

convertirse en ácidos grasos volátiles (Mayer, 2021). Generalmente la edad de las plantas es un 

factor que influye sobre los parámetros del animal, ya que, los forrajes maduros contienen bajos 

niveles de proteína y azúcares, lo que no ocurre con la fibra, ya que incrementan los niveles de 

los nutrientes no digeribles que son la celulosa, hemicelulosa y lignina (Ortiz-Gaona, 2020). 

El ciego del cuy, es un órgano sumamente grande y desarrollado, y representa hasta el 

15% del peso vivo del animal; este órgano participa en la digestión de la celulosa que se 

encuentran en las paredes celulares de las plantas y tiene un conjunto de microorganismos 

denominados microbiota o flora intestinal que ayudan al proceso de digestión y fermentación 

de los nutrientes encontrados en la dieta (Chauca, 1997). 

Estos microorganismos poseen la capacidad de descomponer fibra y otros elementos 

complejos de la dieta, como proteínas y carbohidratos, difíciles de procesar para el animal 

(Cardona-Iglesias et al., 2020). A través de la fermentación de la fibra, estos microorganismos 

generan ácidos grasos de cadena corta que son vitales como fuente de energía para las células 

del animal (Escudero-Álvarez & González-Sánchez, 2006). Además, esta capacidad también se 

le atribuye al tiempo de retención y paso de los alimentos en el tracto gastrointestinal, así como 

la acción acumulativa en el ciego y poseer una mucosa densa y plegada (Sakaguchi, 2003). En 
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los estudios realizados por Trocino et al., (2013) se demostró que los cobayos poseen una alta 

capacidad de digestibilidad de la fibra neutro detergente FDN, con mayor acción hidrolítica de 

la fibra en comparación del ciego de los conejos. 

4.3. Requerimientos Nutricionales 

La conducta productiva del cobayo está influenciada directamente por el sistema 

alimenticio ejercido dentro de la explotación (Hinojosa et al., 2022). Es un animal monogástrico 

que, por su capacidad de fermentación a nivel del ciego, su alimentación se basa principalmente 

en forrajes, y adicional una suplementación para cubrir sus necesidades nutricionales. De 

acuerdo a Trejo-Sánchez et al., (2019), el suministro ad libitum únicamente de alfalfa, logra 

alcanzar buenos pesos y crecimientos, así como en las hembras en reproducción; por el 

contrario, Reynaga et al., (2020) menciona que suministrar una dieta adecuada y balanceada 

permitirá un óptimo crecimiento y eficiencia reproductiva. 

La rentabilidad y viabilidad de la crianza de esta especie para el productor, depende de 

la relación entre la eficiencia productiva y la satisfacción de sus necesidades, comprender y 

adaptar los componentes nutricionales en las diferentes etapas de producción (reproducción, 

destete y engorde) genera impacto directo en el manejo nutricional (Meza-Bone et al., 2014). 

Los nutrientes esenciales del cuy incluyen agua, proteínas, fibra, energía, ácidos grasos, 

vitaminas y minerales, especialmente vitamina C, porque el cuy es incapaz de sintetizarla 

internamente (Chauca, 1997).  

NRC (1995) recomienda los siguientes parámetros para una alimentación adecuada para 

cada etapa de producción; funcionando como guía para la elaboración de dietas que satisfagan 

principalmente las necesidades nutricionales durante la etapa de cría y crecimiento. Según 

Chauca (1997), estas necesidades varían según el estado fisiológico, genotipo, edad, sexo y tipo 

de crianza. 

Tabla 1. Requerimientos nutricionales de acuerdo a la etapa fisiológica del cuy. 

Nutrientes Unidad Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteína (%) 18 18-20 13-17 

Energía digestible (kcal)/kg 2800 3000 2800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

Calcio (%) 1,4 1,4 0,8-1,0 

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4-0,7 

Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 

Potasio (%) 0,5-1,4 0,5-1,4 0,5-1,4 

Vitamina C mg 200 200 200 

Fuente: (NRC, 1995, como se citó en Chauca, 1997) 
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Por la alta demanda que tiene la carne de esta especie, surgió la necesidad de contribuir 

a su producción, por la capacidad de adaptación que tiene a diferentes sistemas de manejo, que 

cuya alimentación no compite con otros animales monogástricos y el ser humano, al usar 

materias primas de origen fibroso (Meza-Bone et al., 2014) 

4.3.1. Energía Digestible 

Es importante considerar que la energía digestible es un factor crucial en la nutrición de 

los cobayos, ya que influye en su crecimiento, desarrollo y rendimiento. La energía es esencial 

para los procesos vitales de los cobayos quienes normalmente consumen una gran variedad de 

hidratos de carbono, en otras palabras, ayuda a mantener su organismo durante el crecimiento 

(Cardona- Iglesias et al., 2020).  

Los requerimientos de energía varían según la edad, actividad física, estado fisiológico, 

nivel de producción y temperatura ambiental donde se aloja el animal. De acuerdo, al NRC 

(1995) la energía digestible dentro de una dieta de crecimiento es de 2800 Kcal/Kg de alimento 

(Chauca, 1997). Además, se encontró que la energía digestible tiene un efecto favorable sobre 

la ganancia de peso, el consumo de alimentos, la conversión alimenticia y el rendimiento de la 

carcasa con dietas específicas (Camino & Hidalgo, 2014) 

4.3.2. Fibra Cruda 

La fibra es un componente fundamental en la dieta de los cobayos, contribuyendo a su 

salud y rendimiento productivo. El heno juega un papel crucial en la dieta cobaya debido a su 

alto contenido en fibra. Según los estudios, la cantidad adecuada de fibra en la dieta de los 

cobayos debe oscilar entre el 5% y el 18% (Mora-Galán, 2023). De acuerdo a Pérez, (2020), la 

deficiencia de fibra puede causar un bajo ritmo de crecimiento, problemas dentales y digestivos. 

Esto reafirma Debray et al., (2002), que durante las 2 semanas después del destete hubo una 

menor tasa de crecimiento. 

4.3.3. Proteína Cruda 

La cantidad de proteína cruda adecuada en la dieta de los cuyes varía según su etapa de 

vida y el objetivo productivo. En la etapa reproductiva, se recomienda suministrar raciones con 

18 a 20% de proteína. En crecimiento y engorde, se han observado mejores rendimientos 

productivos cuando la alimentación es mixta, es decir, cuando la proteína se obtiene por el 

consumo de la ración balanceada y el forraje (Chauca, 1997). 
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4.3.4. Minerales 

Es parte fundamental en la cría y explotación de esta especie; por lo tanto, el cuy, como 

animal herbívoro, está acostumbrado a una alta ingestión de minerales, siendo los más 

importantes: el calcio, potasio, sodio, fósforo, magnesio y cloro, ya que intervienen activamente 

en la fisiología de los seres vivos y además forma parte de los medios líquidos corporales 

(Savón, 2002). 

Los minerales tienen diferentes funciones metabólicas en el organismo. Algunos, como 

el calcio y el fósforo, son importantes componentes de los huesos y participan en la estructura 

del organismo. Otros, como el sodio, cloro y potasio, tienen funciones en la regulación del pH 

de los líquidos orgánicos y el equilibrio entre los líquidos de los distintos compartimentos del 

cuerpo, como el tracto digestivo, la sangre, los espacios intercelulares y los tejidos celulares 

(Fao, 2023). El desequilibrio de estos minerales en la dieta puede provocar crecimiento lento, 

rigidez en las articulaciones y alta mortalidad en los cuyes. Por lo tanto, es crucial garantizar 

que la dieta de los cuyes contenga los minerales necesarios en las cantidades adecuadas para 

satisfacer sus requerimientos nutricionales (Puente, 2023). 

4.3.5. Vitaminas 

Es parte fundamental en la cría y explotación de esta especie; por lo tanto, el cuy, como 

animal herbívoro, está acostumbrado a una alta ingestión de minerales, siendo los más 

importantes: el calcio, potasio, sodio, fósforo, magnesio y cloro, ya que intervienen activamente 

en la fisiología de los seres vivos y además forma parte de los medios líquidos corporales 

(Trejo-Sánchez, 2019) 

Los minerales tienen diferentes funciones metabólicas en el organismo. Algunos, como 

el calcio y el fósforo, son importantes componentes de los huesos y participan en la estructura 

del organismo. Otros, como el sodio, cloro y potasio, tienen funciones en la regulación del pH 

de los líquidos orgánicos y el equilibrio entre los líquidos de los distintos compartimentos del 

cuerpo, como el tracto digestivo, la sangre, los espacios intercelulares y los tejidos celulares 

(Paredes & Díaz, 2023). El desequilibrio de estos minerales en la dieta puede provocar 

crecimiento lento, rigidez en las articulaciones y alta mortalidad en los cuyes. Por lo tanto, es 

crucial garantizar que la dieta de los cuyes contenga los minerales necesarios en las cantidades 

adecuadas para satisfacer sus requerimientos nutricionales (Fao, 2024) 
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4.3.6. Vitamina C 

La vitamina C es esencial en la dieta de los cuyes (cobayas) debido a que su organismo 

no puede sintetizarla de forma endógena. Como un poderoso antioxidante, la vitamina C 

contribuye a la síntesis y reparación del colágeno, lo que es fundamental para la formación de 

huesos, ligamentos y tendones (Pascual, 2021). Además, la vitamina C interviene en la 

asimilación de la vitamina D, que participa en el equilibrio del calcio y el fósforo en el 

organismo, lo que puede afectar a los huesos en caso de déficit. La suplementación con vitamina 

C en dietas para cuyes, es importante por su papel en la síntesis y reparación del colágeno 

(Ateuves, 2018) 

Cabe mencionar, que la vitamina C es sensible a la luz y al calor, por lo que se degradan 

con facilidad (Romairone, 2015). Por lo tanto, es fundamental proporcionar fuentes frescas de 

vitamina C a los cuyes a diario. 

4.4. Fibra Dietética en la Nutrición Animal 

La fibra dietética es una porción heterogénea de sustancias comestibles presentes en la 

dieta, que son resistentes a la acción enzimática de la digestión y absorción en el tracto digestivo 

(Escudero-Álvarez & González-Sánchez, 2006). En general, la fibra dietética proviene de la 

pared celular que por su composición química son definidos como polisacáridos no amiláceos 

(PNA) y ligninas (Gidenne, 2015). Se puede categorizar de acuerdo a su digestibilidad en el 

intestino, las moderadamente digeribles como los β-glucanos, pectinas y hemicelulosas, 

mientras que la lignina y celulosa son consideradas de baja digestibilidad y fermentación lenta 

en el ciego del conejo (Gidenne & Jehl, Replacement of starch by digestible fibre in the feed 

for the growing rabbit. Consequences for digestibility and rate of passage., 1996). Sin embargo, 

en animales monogástricos y poligástricos la lignina es indigerible (Gidenne et al., 2013). 

La degradabilidad de estos compuestos influyen en la funcionalidad intestinal, porque 

no aporta solamente energía mediante su fermentación, sino que también ayudan a la salud 

intestinal y así al fortalecimiento del sistema inmune (Gidenne, 2015). 

4.4.1. Tipos de Fibra Dietética  

La fibra dietética se puede clasificar de acuerdo a su estructura química y a sus 

propiedades físicas (Gómez, 2024). No obstante, la manera más fácil de clasificarla ha sido de 

acuerdo a la solubilidad que tiene en el agua, dividiéndola en fibra soluble e insoluble 

(Escudero-Álvarez & González-Sánchez, 2006). 
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Las fibras solubles provienen principalmente de las células vegetales y se caracterizan 

por disolverse en el agua y formar geles en el estómago e intestino delgado (Gidenne, 2015). 

Su principal función es reducir los nivel de glucosa y colesterol en sangre debido a su influencia 

en el metabolismo de las grasas; este grupo está compuesto de pectinas, gomas y hemicelulosas 

altamente fermentables (Escudero-Álvarez & González-Sánchez, 2006). En cambio, las fibras 

insolubles, compuestas por polisacáridos estructurales de la pared celular vegetal, no se 

disuelven en agua o absorben una pequeña cantidad de esta, formando sustancias de baja 

viscosidad; en este grupo se encuentran la celulosa, lignina y algunas hemicelulosas poco 

fermentebles (Hon et al., 2009).  

4.4.2. Fibra Soluble y su Influencia en el Rendimiento Productivo 

Tener una salud intestinal en óptimas condiciones, genera un ascenso en el rendimiento 

animal, eficiencia alimenticia y salud en general. La FD se fermenta a nivel del intestino grueso, 

estimuladas por el aumento de bacterias benéficas presentes en esta porción, y de esta manera 

forman cadenas cortas de ácidos grasos que promueven los efectos positivos en el sistema 

inmunológico y productivo (Debray et al., 2022). 

De acuerdo a Sakaguchi et al., (1997) en su estudio sobre la digestión de fibra y el 

aumento de peso en cuyes, dio como resultado que la incorporación de fibra soluble como 

fuente principal la pulpa de remolacha en la dieta, redujo el consumo de alimento, la ganancia 

de peso y por consecuencia una menor eficiencia alimenticia, excepto cuando se utilizó una 

inclusión del 50% en la dieta; sin embargo, se demostró que la FDN y FAD fue altamente 

digerible con la pulpa de remolacha, lo que sugiere que este tipo de fibra estimula a la 

microbiota del ciego generando una producción mayor de AGCC´s. 

4.5. Fuentes de Fibra Soluble 

4.5.1. Alfalfa  

La alfalfa (Medicago sativa) es una leguminosa ampliamente utilizada en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) debido a su alto valor nutritivo y contenido de fibra 

(León, 2002). La fibra dietética es esencial en la dieta de los cuyes, ya que favorece la digestión, 

mantiene la salud intestinal y previene trastornos gastrointestinales (Farías-Kovac et al., 2020). 

En Ecuador, la alfalfa se cultiva principalmente en zonas de la Sierra, donde las 

condiciones agroclimáticas son favorables (Chauca, 1997). Sin embargo, su disponibilidad 

puede variar según la región y la temporada. El costo de la alfalfa, tanto fresca como 
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deshidratada, impactará directamente en los costos de producción. Si el productor tiene acceso 

a tierras para cultivar alfalfa, esto podría reducir los costos de alimentación (Picasso, 2010). 

La alfalfa es reconocida por su elevado contenido de proteínas, vitaminas y minerales, 

además de una significativa proporción de fibra. Según estudios, la alfalfa contiene 

aproximadamente 20% de fibra cruda, de la cual una fracción corresponde a fibra soluble 

(Chauca, 1997). Esta composición la convierte en un componente esencial en dietas 

balanceadas para cuyes, proporcionando nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. 

La FAO señala que el suministro de alfalfa fresca en la dieta de los cuyes mejora la 

ganancia de peso y la conversión alimenticia, debido a su alta palatabilidad y valor nutritivo 

(Bazán et al., 2017). Sin embargo, es importante equilibrar la dieta con otros componentes para 

evitar excesos de calcio y proteínas que podrían afectar la salud renal de los animales. 

4.5.2. Pectina 

Las pectinas son un componente de la pared celular de las células vegetales, 

conformadas por ácidos urónicos como el ácido galacturónico y la ramnosa. Las leguminosas 

contienen grandes cantidades de pectinas (León, 2002). Además de ser el componente principal 

de la lámina media de la pared celular, las pectinas también regulan el pH y el equilibrio iónico 

al proporcionar superficies cargadas. En la alimentación de rumiantes, las pectinas se 

consideran seguras para aportar energía debido a su disponibilidad completa para la digestión. 

Las pectinas son degradadas por enzimas bacterianas extracelulares como exo y 

endopectatoliasas, pectano metil esterasa y poligalacturonidasas (Salazar-Iribe & Gamboa de 

Buen, 2013). En la dieta de los cuyes, las pectinas son importantes para la salud digestiva debido 

a su capacidad para facilitar la acción enzimática y proporcionar fibra, lo que puede prevenir 

trastornos digestivos y contribuir al bienestar general y al mantenimiento de un sistema 

digestivo saludable en estos animales (Gidenne & Jehl, 1996). 

4.5.3. Pulpa de Naranja 

La naranja (citrus sinensis L.) pertenece a la familia de las Rutáceas, son arbustos, que 

presenta hojas simples, flores de blancas y el cual su fruto es una baya, es una planta perenne, 

donde su crecimiento es erecto ramificado, alcanzando una altura de 12 m y 25 cm de diámetro. 

Se encuentran principalmente en países de clima cálido y templado (FAO 2011). 

La pulpa de naranja se caracteriza por el alto contenido en fibra soluble, especialmente 

de pectina, que oscila entre 15 y 25% de su composición, esto dependerá del método de 
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obtención de esta fuente (Espinoza-Zamora et al., 2019). Además, posee compuestos bioactivos 

y minerales que influyen positivamente en la salud del animal.  

La pectina presente en la pulpa de naranja tiene la capacidad de formar geles en el tracto 

digestivo, lo que ayuda a modular la viscosidad del contenido intestinal y afecta la digestibilidad 

de los nutrientes (Hon et al., 2009). De acuerdo a Heuze et al., (2011), la pulpa de cítricos puede 

ser una alternativa en la alimentación de los cobayos, sustituyendo a la harina de alfalfa como 

fuente de fibra, contribuyendo a mejorar el consumo de alimento y por ende las ganancias de 

peso. Asimismo, Hon et al., (2009) demuestran que este subproducto posee un valor nutricional 

de 2 700kcal/kg y puede ser incorporado en la formulación de dietas para conejos en rangos de 

20 a 30%. No obstante, Coloni et al., (2012) menciona que el reemplazo total o parcial del heno 

de alfalfa con harina de bagazo de naranja en las dietas para conejos, en altos niveles de 

sustitución puede lograr el aumento de peso, aunque con un menor consumo de alimento. 
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5. Metodología 

5.1. Área de Estudio 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de 

Nutrición Animal (CIDiNA) perteneciente a la “Quinta Experimental Punzara” de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja (UNL), 

ubicada al suroeste de la provincia de Loja, cantón Loja, en el sector “La Argelia”. De acuerdo 

a INAMHI (2013) presenta las siguientes coordenadas y características meteorológicas: 

 Coordenadas geográficas 

o 04°02´11´´ de latitud sur 

o 79°12´04´´ de latitud este 

 Temperatura: 9 a 19°C; temperatura media 15,8°C 

 Precipitación anual: 1066 mm 

 Humedad relativa media: 75% 

 
Figura 1. Ubicación del Centro de Investigación (CIDíNA) 

Nota. Adaptado de Centro de Investigación e Innovación de Nutrición Animal [Fotografía], de 

Google Maps, 2023, https://goo.gl/maps/1finmgyeDyodVLuH8, Todos los derechos reservados 

por Google. Adaptado con permiso del autor 

5.2. Procedimiento  

5.2.1. Enfoque Metodológico  

Cuantitativo  
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5.2.2. Diseño de la Investigación  

La presente investigación se desarrolló con un diseño de bloques al azar, donde la 

variable de variación fue el tratamiento dependiendo de la fuente de fibra soluble (alfalfa, 

pectina y pulpa de naranja) y el factor aleatorio fue la camada, los datos fueron tomados 10 días 

después del destete. Para la comparación de medias se aplicó un T-test protegido dentro del 

programa SAS. 

5.2.3. Tamaño de la Muestra y Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó en esta investigación fue probabilístico, con un tamaño 

de muestra de 30 cobayos tipo A1, destetados a los 15 días de edad. Se seleccionó 10 cobayos 

aleatoriamente para distribuirlos en los 3 tratamientos (alfalfa, pectina y pulpa de naranja) 

respectivamente. 

5.2.4. Técnicas   

El desarrollo de fase de campo se realizó en el área de digestibilidad de CIDiNA, cuyas 

instalaciones fueron lavadas y desinfectadas con amonio cuaternario antes de empezar la 

investigación. Los animales se alojaron en jaulas individuales de malla galvanizada de 

51x42x26 cm equipadas con comedero y bebedero para cada animal. 

Las dietas experimentales se administraron durante 10 días a cada animal en comederos 

tipo tolva y agua ab libitum en bebederos tipo chupón respectivamente. Para formar los bloques 

se tomó en cuenta la camada, por lo que se realizó 10 repeticiones por tratamiento, los cuales 

fueron: 

 T1: Grupo de 10 cobayos alimentados con dieta a base de alfalfa. 

 T2: Grupo de 10 cobayos alimentados con dieta a base de pectina. 

 T3: Grupo de 10 cobayos alimentados con dieta a base de pulpa de naranja.  

5.2.5. Dietas Experimentales 

Las dietas experimentales se elaboraron según la etapa productiva con tres diferentes 

fuentes de fibra soluble. La dieta 1 con harina de alfalfa, dieta 2 pectina y la dieta 3 incluyó la 

pulpa de naranja.  

En la Tabla No.2, se muestran los ingredientes y composición porcentual de cada dieta.  
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Tabla 2. Ingredientes y composición nutricional porcentual de las dietas experimentales con diferentes 

fuentes de fibra soluble. 
Dietas experimentales 

 Alfalfa Pectina Pulpa de naranja 

Ingredientes, % tal como se 

ofrece 

   

Afrecho de trigo 10,000 10,000 10,000 

Arrocillo 11,705 12,680 12,335 

Maralfalfa 38,105 40,750 40,455 

Harina de alfalfa 4,195 0,000 0,000 

Pectina 0,000 0,225 0,000 

Pulpa de naranja 0,000 0,000 0,875 

Soya 27,335 28,225 28,245 

Aceite de Palma 3,320 2,715 2,715 

Melaza 3,000 3,000 3,000 

Sal 0,270 0,200 0,200 

L-Lisina-HCl 0,000 0,010 0,000 

DL-Metionina 0,370 0,370 0,370 
1Premezcla vitamínico mineral 0,150 0.150 0,150 

Vitamina C 0,030 0,030 0,030 

Carbonato de calcio 1,120 1,250 1,225 
2Bentonita  0,400 0,400 0.400 

Composición Química Calculada 

Proteína  17,99 18,00 18,00 

Energía Digestible 2740,83 2748,17 2745,40 

Extracto Etéreo  4,64 4,02 4,03 

FDN 35,80 36,00 35,97 

FAN 21,69 21,64 21,66 

LAD 4,00 3,88 3,88 

Fibra Cruda 16,94 16,83 16,79 

Fibra soluble 7,89 8,00 7,94 

Almidon  10,51 11,26 11,00 

Lisina 0,91 0,92 0,91 

Metionina 0,60 0,60 0,60 

Treonina 0,61 0,60 0,60 

Calcio 0,73 0,80 0,80 

Fosforo Total 0,34 0,34 0,34 

Sodio 0,15 0,12 0,12 

Cl 0,38 0,35 0,35 

Composición química analizada, MS% 

Materia seca 89,64 89,37 89,24 

Ceniza 8,92 9,09 9,64 

Proteína 18,75 19,84 18,27 

FDN 35,85 35,85 35,85 

FAD 21,16 21,16 21,16 

LAD 2,15 2,15 2,15 

Extracto Etéreo  4,44 3,58 3,69 
1LOFAC premezcla vitamínico mineral, 12 000 000 UI Vitamina A; 2 400 000 UI Vitamina D3; 15 000 

UI Vitamina E; 2 500 mg Vitamina K3; 3 000 mg Vitamina B1; 8 000 mg Vitamina B2; 3 500 mg 

Vitamina B6; 15 mg Vitamina B12; 35 000 mg Niacina; 75 mg Biotina; 12 000 mg Ácid pantoténico; 1 

000 mg Ácido fólico; 250 000 mg Colina; 2 000 mg Antioxidante; 75 000 mg Manganeso; 50 000 mg 

Zinc; 30 000 mg Hierro; 5 000 mg Cobre; 1 250 mg Yodo; 200 mg Cobalto; 250 mg Selenio; 1 500 g 

Excipiente c.s.p. 
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2Bentonita, 51.35% Silicio; 27,03% Aluminio; 5,83% Hierro; 1,65% Potasio; 1,04% Calcio; 0,77% 

Magnesio; 0,68% Sodio. 

5.2.6. Estudio de Variables 

Para el cálculo de las variables se realizó mediante las siguientes fórmulas: 

 Peso vivo (g): Se tomó el paso del cobayo al ingresar al área de digestibilidad (g) y 

a los 10 días finalizado el experimento, mediante la ayuda de la balanza analítica 

(SB32001). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

 Incremento medio diario (g): Se obtuvo de la diferencia entre el peso final menos 

el peso inicial sobre el número de días administrado el tratamiento. 

 

𝐼𝑀𝐷 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
 

 

 Consumo de alimento medio diario (g): Se registró el peso total del alimento 

ofrecido al animal al ingresar al área de experimentación y al finalizar, para dividirlo 

con el número total de días administrado. 

 

𝐶𝑀𝐷 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠
 

 

 Índice de conversión alimenticia: Se tomó en cuenta la relación entre la ganancia de 

peso y el consumo de alimento, a través de la siguiente formula. 

 

𝐶𝐴 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
 

 

 Mortalidad (%): Se evaluó el porcentaje de mortalidad de acuerdo a las muertes 

registradas en la investigación. 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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5.3. Procesamiento y Análisis de datos  

Los resultados fueron analizados mediante el modelo de comparación de medias, 

utilizando el procedimiento de MIXED del programa SAS (SAS University Edition 2016), a 

excepción de la mortalidad. En el modelo el factor de variación fue el tratamiento y el factor 

aleatorio la camada considerada como un bloque. Para la comparación de medias se aplicó un 

T-test protegido, y los p valores ≤0,05 fueron considerados como significativos.  

5.4. Consideraciones Éticas  

El trabajo experimental se ejecutó bajo las normas de bioéticas para la crianza y uso de 

animales en investigación según del “Código Orgánico del Ambiente” (ROS No 983, Ecuador). 
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6. Resultados 

Tabla 3. Efecto de las diferentes fuentes de fibra soluble sobre los parámetros productivos en cuyes 

(Cavia porcellus). 
Fuente de fibra 

soluble 
Sexo Peso vivo 

Incremento 

medio diario 

Consumo 

medio diario 

Conversión 

alimenticia 

Alfalfa  374,4 10,7 34,3 3,28 

Pectina  363,9 9,65 33,8 3,79 

Pulpa de naranja  350,2 8,28 32,1 4,50 

 Hembra 357,7 9,03 33,3 4,08 

 Macho 368,0 10,1 33,5 3,62 

Alfalfa Hembra 357,2 8,98 31,5 3,58 

 Macho 391,5 12,4 37,1 2,97 

Pectina Hembra 369,2 10,1 35,8 3,75 

 Macho 358,7 9,13 31,8 3,82 

Pulpa de naranja Hembra 346,6 7,92 32,7 4,91 

 Macho 353,8 8,63 31,7 4,07 

EEM Fuente 10,9 1,08 1,65 0,34 

 Sexo 9,54 0,95 1,50 0,29 

 Fuente*Sexo 17,1 1,71 2,55 0,54 

P-valor Fuente 0,257 0,257 0,548 0,072 

 Sexo 0,383 0,383 0,906 0,253 

 Fuente*Sexo 0,298 0,298 0,084 0,615 

 

En la tabla No. 3, se demuestra que en el estudio realizado en cuyes post destete 

alimentados con dietas de diferentes fuentes de fibra soluble como la alfalfa, pectina y pulpa de 

naranja; no se encontró significancia en las variables estudiadas: peso vivo (p=0,257), 

incremento medio diario (p=0,257) y consumo medio diario (p=0,548), reportando promedios 

de 362,8g de peso vivo, 95,4g incremento medio diario y 33,4g de consumo medio diario. Sin 

embargo, se observa una tendencia en el tratamiento 1 con inclusión de alfalfa, obteniendo un 

mejor resultado en la conversión alimenticia (p=0,072) con un promedio de 3,86 g/g en 

comparación de los otros tratamientos incluidos pectina y pulpa de naranja. 

Con el factor sexo no se presentó ninguna significancia para peso vivo (p=0,383), 

incremento medio diario (p=0,383), consumo medio diario (p=0,906) y conversión alimenticia 

(p= 0,253), pero se pudo diferenciar que los machos presentaron mayores parámetros 

productivos que las hembras; con PV 368,0g IMD 10,1g, CMD 33,5g y CA 3,62g/g 

respectivamente.  

La interacción entre fuente por sexo tampoco presentó significancia en PV (p=0,298), 

IMD (p=0,298) y CA (p=0,615). No obstante, se observa una tendencia en el CMD (p=0,084) 

y un promedio de 33,4g, en el tratamiento con inclusión de alfalfa. Se sugiere que la harina de 

alfalfa como fuente de fibra soluble en la alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento 

tiende a mejorar los parámetros productivos. 
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7. Discusión 

La inclusión de alfalfa como fuente de fibra soluble en la alimentación de cuyes macho 

a los 25 días de edad tendió a mejorar los parámetros productivos, obteniendo un peso vivo 

(PV) de 374,4g, incremento medio diario (IMD) 10,7g, consumo medio diario (CMD) 34,3g y 

una conversión alimenticia (CA) de 3,28g/g; respecto a otros autores como Gaibor et al., (2003), 

quienes evaluaron raciones alternativas para la alimentación de cuyes destetados a los 15 días 

de edad, donde incluyeron un alto porcentaje de harina de alfalfa (40%) durante 75 días en la 

etapa de crecimiento, obtuvieron un PV de 928,0 g, IMD 7,7 g, CMD 49,68 g y una CA de 6,65 

g/g; rendimiento que le atribuyeron a la inclusión de diferentes fuentes de proteína y fibra en la 

dieta. Asimismo, Herrera et al., (2022) reportan parámetros de PV 948,13 g, GMD 9,13 g, CMD 

60,96 g, y CA 6,59g/g, en cobayos destetados a los 21 días de edad alimentados con alfalfa 

fresca como fuente de fibra y suplemento balanceado en proporción 3:1 durante 9 semanas; 

estos resultados se deben a su capacidad de fermentar altas cantidades de fibra existentes en el 

pasto, influyendo significativamente en el rendimiento productivo. 

Investigaciones sobre fibra soluble en conejos destetados a los 28 días evaluados desde 

la sexta a doceava semana de edad fue reportado por Rabie et al., (2011) quienes estimaron el 

efecto del nivel de fibra dietética sobre el crecimiento en conejos alimentados con la inclusión 

de harina de alfalfa, donde obtuvieron un PV 2160,0 g, GMD 28,0 g, CMD 103 g, y CA 3,70 

g/g; asimismo, Farías-Kovac et al., (2018) quienes estudiaron dietas con la inclusión de fibra 

soluble e insoluble, reportaron una tendencia a disminuir los parámetros productivos con la 

inclusión de niveles altos de fibra insoluble alcanzando un PV 2191 g y GMD 49,6 g; CMD 

145 g; CA 3,44 g/g; mientras que, con niveles altos de fibra soluble disminuyó solamente un 

2% el CMD (131 g), sin afectar la conversión alimenticia, sin embargo obtuvieron pesos 

promedio de PV 2227; GMD 50,6. De acuerdo a Gidenne & Jehl (1996) las dietas con altos 

niveles de fibra soluble para alimentar conejos sanos podría provocar un desbalance energético 

del animal, reduciendo su eficiencia productiva (menor crecimiento y menor ganancia de peso).  

Por otro lado, estudios con el uso de pectina como fuente de fibra soluble mencionan 

Pirman et al., (2007) quienes alimentaron ratones Sprague-Dawley destetados con un peso 

inicial de 60.96 ± 2.68 g, durante 14 días con una dieta isoproteica enriquecida con pectina 

cítrica (80 g/kg) y alcanzaron un PV 222,9 ± 5,76 g, IMD 4,61 ± 0,36 g, CMD 15,77 ± 0,38 g 

y CA 2,93 ± 2,0. Del mismo modo, Delorme & Gordon (1983), evaluaron la alimentación de 

ratones destetados a los 21 días de edad con la inclusión de pectina a diferentes niveles (0%, 
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4,8%, 16,7% y 28,6%) con varias fuentes de proteína y observaron que todos los grupos a 

medida que incrementaba el nivel de pectina disminuía la ingesta de alimento y por consecuente 

los demás parámetros productivos se vieron afectados; los ratones no poseen un sistema 

digestivo apto para digerir y fermentar fibras solubles, además que la viscosidad que genera la 

pectina en el tracto digestivo disminuye el consumo de alimento. De acuerdo a Escudero-

Álvarez & González-Sánchez (2006) esta respuesta se puede atribuir a la acción de la pectina 

como esponja dentro del estómago formando una sustancia espesa y gelatinosa provocando 

saciedad al animal.  

Mínguez & Calvo (2018) estudiaron la inclusión de pulpa de naranja en dietas para 

cobayos destetados a los 21 días de edad durante las 10 semanas próximas; donde alcanzaron 

los siguientes parámetros con 15% de pulpa de naranja en la dieta: PV 1121,2 g, GMD 11,4 

g/día, CMD 49,0 g/día y CA 3,6 g/g, sin embargo, no se encontró significancia entre los 

tratamientos, ni interacción entre tratamientos y sexo. En la investigación de Hon et al., (2009) 

quienes apreciaron el efecto de la pulpa de naranja al 15% en dietas de crecimiento para conejos, 

observaron a los 84 días valores de PV 1750,0 g, GMD 13,05 g, CMD 63,30 g y CA de 4,89g/g. 

Las diferencias en el consumo de alimento se deben al grado de digestibilidad de la fibra cruda 

y la disponibilidad de nutrientes (Hon et al., (2009). Las necesidades de energía de los conejos 

son mayores en comparación de los cuyes, gracias a la fermentación, las bacterias convierten 

la fibra en ácidos grasos volátiles (AGV) utilizables como fuente de energía adicional, lo que 

ayuda a mantener el crecimiento y con esto un mayor consumo de alimento siempre y cuando 

exista un equilibrio en los nutrientes presentes en la dieta (Mayer, 2021).  

En estudios con otros tipos de fuentes de fibra soluble como la pulpa de remolacha en 

conejos destetados a los 35 días de edad los cuales recibieron una dieta con inclusión del 17% 

por el lapso de 27 días, lograron un PV 1881g, IMD 48,5g, CMD 132g y CA 3,70g/g, (Farías-

Kovac et al., 2019), la mejora en la conversión alimenticia se asoció a los cambios en la 

microbiota por la ingesta de alta fibra soluble. Gómez-Conde et al., (2009) en su investigación 

sobre el efecto de la fibra detergente neutro soluble en conejos destetados a los 25 días de edad, 

alcanzaron IMD 45,2g, CMD 117g y CA 3,87g/g con la inclusión del 13,1% de pulpa de 

remolacha y manzana durante 45 días; estos resultados sugieren una influencia positiva de la 

FDN soluble mejorando la salud intestinal y disminuyendo la mortalidad en conejos post 

destete. Sin embargo, Sakaguchi et al., (1997) demuestra en su estudio sobre el efecto de 

diferentes fuentes de fibra en cuyes sobre parámetros productivos que la inclusión de pulpa de 
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remolacha redujo el consumo de alimento, la ganancia de peso y como consecuencia una menor 

eficiencia. 

El cuy es un herbívoro fermentador post-gástrico debido a su fisioanatomía digestiva; 

su ciego alberga una gran población de microorganismos como bacterias y protozoarios que 

son capaces de fermentar la fibra no digerida en el tracto digestivo (Reyes-Silva et al., 2021). 

La fibra soluble juega un papel crucial en la etapa post-destete, debido al cambio significativo 

en la alimentación de leche materna a alimentos sólidos (Medel, 2022). El cambio de 

alimentación es un proceso de transición crucial que involucra la maduración del sistema 

digestivo, especialmente del ciego para su función digestiva de adulto, para evitar problemas 

digestivos y garantizar un crecimiento saludable (Usca-Méndez et al., 2022).  

Durante esta etapa crítica la fibra soluble ayuda a regular el tránsito intestinal y prevenir 

el estreñimiento, común en cuyes que están adaptándose a una dieta más rica en carbohidratos 

y proteínas (Montagne et al., 2003). Además, la fibra soluble actúa como prebiótico, 

alimentando las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que fortalece el sistema inmunológico 

y mejora la absorción de nutrientes (Zhang, 2022). El uso de la fibra soluble en la alimentación, 

se debe a su capacidad de fermentación en la microbiota intestinal, porque promueve la 

producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como acetato, propionato, butirato y 

varios gases, que sirven como fuente importante de energía manteniendo su integridad y 

funcionalidad de los colonocitos, mejorando su capacidad de absorción (Montagne et al., 2003; 

Mañosa. 2018). Una adecuada cantidad de ingesta de fibra soluble en esta etapa puede prevenir 

problemas digestivos y promover un crecimiento y desarrollo saludable de los cuyes destetados. 

Por otra parte, los parámetros productivos en cuyes pueden estar influenciados por el 

sistema de manejo, nutrición y la genética (Cruz et al., 2022); lo que confirma Gaibor et al., 

(2023), que el rendimiento productivo se debe al efecto de la genética, condiciones ambientales 

y el tipo de alimentación. Por esta razón, el manejo de diferentes fuentes de fibra soluble en la 

nutrición de estos animales genera cambios en la frecuencia de ingesta, velocidad de tránsito y 

sustratos en la microbiota intestinal de los cobayos, especialmente en la etapa de post destete 

(Gidenne et al., 2004). 

Gidenne & Jehl (1996) mencionan que el tipo y la calidad de fibra puede afectar 

negativamente en parámetros productivos en conejos. Asimismo, Chao & Li (2008) señalan 

que la cantidad y calidad de la fibra ayuda a prevenir problemas entéricos en conejos, pero no 

mejora la tasa de crecimiento.  
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De acuerdo a Escudero-Álvarez & González-Sánchez (2006) la porción de fibra 

dietética soluble (SF), tiene la capacidad de absorber agua y expandirse creando una sustancia 

viscosa en el estómago, ralentizando el vaciamiento gástrico y por consecuencia reflejan la 

sensación de saciedad, lo que explica el menor consumo de alimento. Los efectos observados 

en la presente investigación se deben al alto contenido de fibra soluble, principalmente de 

pectinas que están presentes en los cítricos y otras legumbres, y son las responsables de la 

formación de geles en el tracto digestivo (Trocino et al., 2013).  

Watanabe (2007) afirma que la inclusión elevada de pectinas presentes en las harinas 

de cítricos, reduce la tasa de pesaje del tránsito intestinal, a su vez que disminuye el 

peristaltismo del intestino delgado. Si la dieta es alta en pectinas, pero baja en fibra insoluble, 

esto podría disminuir el peristaltismo; conllevando a un mezclado deficiente del quimo con las 

enzimas, afectando negativamente en la digestibilidad de los nutrientes, y por consiguiente a 

los índices productivos; una ingesta pobre de alimento se traduce en una menor ganancia de 

peso diario y en un alto índice de conversión alimenticia. 

De acuerdo a Trocino et al., (2013) la porción de fibra insoluble (IF) provine 

principalmente del heno, harinas de forrajes deshidratados y paja de trigo. El rendimiento 

productivo también está influenciado por la cantidad y calidad de la fibra insoluble, por esta 

razón, administrar una adecuada cantidad de IF a la dieta de los cuyes puede contribuir a un 

mayor desarrollo del tracto gastrointestinal, lo que a su vez puede mejorar la digestión y 

absorción de nutrientes, sin olvidar que niveles muy altos de fibra pueden reducir el consumo 

debido a la saciedad física. Proporcionar una dieta equilibrada en cantidades adecuadas de fibra 

soluble e insoluble a cuyes post destete, podría mejorar a largo plazo los indicadores 

productivos. 

Gómez-Conde et al (2007) y Trocino et al. (2013) señalan que incrementar la cantidad 

de fibra soluble mejora la salud intestinal y reduce la mortalidad en la etapa post destete. Sin 

embargo, Farías et al., (2019) concluye que un aumento de fibra soluble no afecta en la 

mortalidad de los gazapos. 
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8. Conclusiones 

 Se comparó la inclusión de alfalfa, pectina y pulpa de naranja en dietas para cuyes 

post destete como fuentes de fibra soluble, donde no se encontró significancia en las 

variables de peso vivo, incremento medio diario, consumo medio diario y 

conversión alimenticia. 

 El consumo medio diario no varió significativamente entre las diferentes fuentes de 

fibra soluble, sin embargo, los cuyes machos tendieron a tener un mayor consumo. 

 Los cuyes machos alimentados con la dieta donde se incluyó la alfalfa como fuente 

de fibra soluble presentó una tendencia a mejorar la conversión alimenticia. 
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9. Recomendaciones 

 Se recomienda incluir niveles superiores de harina de alfalfa para observar los 

efectos sobre los parámetros productivos en cuyes post destete. 

 Valorar otras fuentes de fibra soluble con diferentes niveles de inclusión sobre 

parámetros productivos. 

 Prolongar el período experimental más allá de los 10 días, permitirá observar efectos 

a largo plazo de las diferentes fuentes de fibra soluble sobre parámetros productivos 

en cuyes post destete. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Evidencia del trabajo de campo. 

 
Figura 2. Limpieza y desinfección de instalaciones. 

 

 
Figura 3. Elaboración de las dietas experimentales. 

 

 
Figura 4. Adecuación de jaulas metabólicas con su respectivo comedero y bebedero. 
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Figura 5. Distribución aleatoria de los animales. 

 

  
Figura 6. Pesaje de animales y alimento; toma de datos. 

 

 
Figura 7. Análisis químico de las dietas experimentales. 
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Anexo 2. Registros. 

 
Figura 8. Registro de pesos finales. 
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Anexo 3. Estadística de resultados. 

 
Figura 9. Tabla de datos. 

 

 
Figura 10. Estadística de las variables. 
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Anexo 4. Certificación de traducción de inglés 

 
 


