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RESUMEN 

 

Las codornices como especie pertenecen al gran grupo de aves  y como tales tienen  sus  

rasgos característicos  tanto físicos como anatómicos  pero esto no significa  que sea 

como cualquier  otro tipo de aves, las codornices  al igual que las otras aves  son 

diferentes entre especies. 

 

El presente estudio se llevó a cabo en Caracollo del departamento de Oruro, provincia 

cercado, se encuentra ubicado a 32 kilómetros, de donde se evaluó el efecto de la 

inclusión de tres niveles de harina de tarwi (lupinus mutabilis sweet), en codornices de 

postura, fueron utilizadas 48 aves en su primera etapa de postura, distribuidas  según un 

diseño experimental totalmente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones con 4 

animales por unidad experimental llegando a un total de 48 codornices, se suministró el 

alimento  de 24 g por unidad de codorniz día, el consumo de agua fue adlivitum, libre 

consumo en los diferentes tratamientos, durante el periodo experimental, la temperatura 

del galpón se mantuvo en 24 y 28 ºC. 

 

Los tratamientos fueron, el tratamiento testigo, el tratamiento uno  con el 5 % de harina 

de tarwi, el tratamiento  dos fue 10% de harina de tarwi, el último tratamiento tres fue de 

15% de harina de tarwi, las aves que recibieron  los porcentajes  de harina de tarwi, en 

cuanto a los resultados al consumo de alimento se observa que no existe diferencia entre 

los tratamientos, en el que el T0 (Testigo) se obtuvo 21.57 g similar al T1 21.39 g, T2 21.69 

g, T3 21.10 g., así también en la producción de huevos los que muestran los siguientes 

resultados se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 7,63 g similar al T1 6,33 g, T2 7,60 g, T3 6,96 g. En cuanto al % de 

postura se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 182% similar al T1 180%, T2 187.6%, T3 180%. Para el peso del huevo 

se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 (Testigo) se 

obtuvo 11,2 g similar al T1 11,3 g, T2 11,3 g, T3 11g. 



 

Para la conversión alimenticia se muestra que no existe diferencia  significativa  en los 

diferentes tratamientos observados en el que el T0 (Testigo) se obtuvo 3 g similar al T1 3 g, 

T2 3 g, T3 3 g. 

Para el beneficio y costo resulto ser mayor 1,36 lo que significa que existe ganancia para 

el avicultor considerando incrementar la cantidad de codornices de cuarenta y ocho a cien 

para adelante, siempre y cuando manteniéndose el precio del tarwi situación que favorece 

los ingresos del avicultor. 

 

En conclusión  la interacción entre los factores de estudios no presentaron diferencias 

significativas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas  de los países  del tercer mundo, no 

permiten el desarrollo de una producción de aves que sea creciente y sostenible, si se 

siguen  con los parámetros impuestos por los modelos productivos transferidos de países 

desarrollados. 

 

Uno de los grupos vertebrados  que el hombre  a domesticado son las aves, a este grupo 

pertenecen  las codornices. especie que en estos días se ha convertido  en un recurso 

para obtener  alimento y generar una forma  de producción, es de suma importancia en el 

altiplano una zona donde en general el nivel nutricional de sus habitantes es bajo, 

estimular la producción y consumo de proteínas en forma de productos ya sea en 

vegetales como animales, una de estas formas es proporcionar  alternativas de la 

producción avícola de carne y de huevos para cubrir por lo menos los requerimientos 

nutricionales mínimos por habitante. 

 

La alimentación de las codornices de postura, se basa en la utilización de cereales y sub. 

Productos de la industrialización de las oleaginosas. En la última década de la industria 

avícola, en Bolivia se ha ubicado en los primeros lugares en producción por su gran 

utilidad para satisfacer parte de las necesidades alimenticias de la población. 

 

La codorniz es muy apreciada por sus huevos ya que tienen bajo contenido de colesterol 

y alto índice proteico, siendo muy recomendable para la alimentación de niños y ancianos; 

por otra parte, tiene mejor sabor que los de gallina y son utilizados en la culinaria. Se 

puede afirmar que la explotación de estas en  un sector creciente, ya que se presenta 

como una alternativa comercial con grandes beneficios y costos bajos según Rodrigo 

Efrén. (2007). 

 

Para proponer la ración existen diferentes alternativas de productos, una de las opciones 

es el tarwi (Lupinus mutabilis sweet), cultivo de la zona altiplánica. Se efectuaron estudios 

comparativos en los cultivos de leguminosas más importante como la soya, fríjol de las 
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cuales el tarwi, es una leguminosa que posee mayor cantidad de proteína 44,3% 

siguiendo le la soya 33%. 

 

Por tal razón debería dársele importancia a este cultivo, para que pueda ser empleado 

como fuente de proteína en la alimentación de las codornices. 

 

1.2 Justificación  

 

El tarwi es un cultivo agrícola anual que se desarrolla fácilmente en zonas del altiplano, 

constituyéndose en una alternativa para la preparación de una ración alimenticia en 

reemplazo de la harina de soya para bajar los costos de producción por elevado costo de 

transporte en la crianza de huevos de codorniz. 

 

Tapia (1982), menciona que el tarwi es una leguminosa anual que se encuentra al rededor 

del lago Titicaca, especialmente en la península de Copacabana, se adapta a alturas de 

2000 a 3800 m.s.n.m. Hasta hace pocos años solo era conocido y utilizado en la región 

andina, sin embargo, tiene la posibilidad de remplazar a la soya.  

 

Se a demostrado,  que en condiciones del altiplano, a pesar de las variaciones climáticas; 

es factible  citar a las aves  de postura  las cuales producen  huevos de buena calidad; 

existiendo una constante demanda. 

 

Por lo cual el presente trabajo  de investigación demuestra la viabilidad técnica de la 

crianza de aves de postura, utilizando como base proteica, la harina de tarwi, con esto se 

está contribuyendo a ampliar  los conocimientos de la crianza de las codornices de 

postura  con la inclusión de harina de tarwi esto permitirá que los productores  actuales 

puedan mejorar sus rendimientos. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Evaluar el efecto de la inclusión de tres niveles de harina de tarwi (Lupinus mutabilis 

sweet), en codornices de postura (Coturnos coturnos japónica), en Caracollo, Provincia 

Cercado, Oruro. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el efecto de la inclusión de tres niveles de harina de tarwi (5%, 10% y 

15 %) en dietas nutritivas para codornices en la primera fase de postura. 

 

 Cuantificar parámetros productivos: consumo diario de alimento, porcentaje de 

postura, peso promedio de huevos y conversión alimenticia promedio. 

 

 Evaluar los costos de producción. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origen de la codorniz 

 

Según Pinto (2002), a codorniz es originaria de Europa, norte de África y Asia, pertenecen 

a la familia Phasianidae la codorniz Europea (coturnix coturnix), se introdujo en Japón en 

el siglo XI donde se cruzó con especies salvajes dando lugar a la codorniz domestica 

(Coturnix coturnix japónica), que es la más difundida a nivel mundial, tanto en la 

producción de carne como  de huevo. 

 

2.2 Clasificación taxonómica de la codorniz 

 

La clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

Reino   :  Animal 

Tipo   :  Vertebrado 

Clase   :  Ave  

Subclases  :  Carenadas 

Orden   :  Gallináceas 

Familia  :  Phasianidae 

Género  :  Coturnix 

Especie  :  Coturnix japónica 

Nombre común:  Codorniz 

Según Vásquez Romero  (2007). 

  

2.3  Importancia de la alimentación de la codorniz 

 

Según Vásquez Romero (2007), las codornices, por ser animales precoces y de alto 

rendimiento de carne y huevo necesitan un alimento que se a (más de 22%) es fácil 

encontrar este tipo de alimento, según  la edad del ave, con consumo promedio de 20 a 

23 g y presentación en granulados pequeñas y de harina, es de vital importancia mantiene 

un programa de alimentación adecuada: dar a las aves una dieta alimentaría sana, 

económica, bien equilibrada y que reúna las necesidades según la edad y los fines que se 

busca en la explotación, se traducirá siempre en una ganancia positiva para producir,  

suministrando el alimento. 
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Según Vásquez Romero  (2007), la alimentación definida como toda sustancia o materia 

susceptible de servir económicamente para la nutrición de la codorniz y su 

aprovechamiento industrial que pretende elevar la eficiencia en la conversión alimenticia 

más beneficiosos en términos económicos. Siendo animales de gran precocidad y de un 

alto rendimiento en la producción de carne y huevos, requieren alimento rico en proteínas 

de 22 al 24 % como mínimo; las empresas comercializadoras de alimentos concentrados 

fabrican el alimento especial para las codornices pero si se dificulta su obtención, pueden 

alimentarse con alimento de pollitos para las crías y alimentos concentrado de ponedoras 

en jaulas. Cada codorniz consume 23 gramos de concentrado, en granulados de harina. 

 

Según  Wilson et al. (1961), la codorniz japónica  es una especie adecuada  a la  

realización de los estudios de nutrición y alimentación a aplicar en pollos y pavos, dado el 

gran parecido entre especies. 

 

Según  Begin (1968), indica que se realizaron muchos estudios para evaluar la 

energía de dietas con baja y alta concentración energética en pollos procedentes 

de estirpes de puesta y codornices japónicas de 4 semanas de edad, este observo 

que los valores de energía en ambas especies fueron  similares por lo que estima  

que los valores de pollos pueden utilizarse en formulación practica de codornices. 

 

Larbier y Leclercq, (1994), indican que todas las especies avícolas  domesticas  

conocidas, la codorniz,  presenta los mejores rendimientos  productivos en puesta  

por unidad de peso vivo, llegando alcanzar  una relación masa de huevo 

exportado peso vivo doble de la gallina  ponedora. 
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2.4  El confort de la codorniz de postura 

 

Según Vásquez Romero (2007), la codorniz puede tolerar diferentes condiciones 

ambientales pero, para que su explotación y a gran escala sea eficiente, deben manejarse 

en zonas con temperatura entre 18 y 24 °C  con ambiente seco una humedad relativa 

entre 60% las codornices son sensibles a las temperaturas frías, y también requieren 

agua a libre consumo especialmente en las noches siendo necesario un manejo de la 

temperatura con medio ambiente óptimo. 

 

FAO (1965), manifiesta la importancia de los alimentos en cuanto a su capacidad que 

tenga el mismo de proporcionar la calidad exacta de nutrientes que precisa la codorniz 

para mantenerse sano y a la vez, producir huevos de buena calidad. 

 

2.5  Requerimientos nutritivos de la codorniz 

 

Sainsbury D. (1980), señala para la formulación de las dietas avícolas correcta, completa 

y equilibrada, debe contener cantidades adecuada de proteína, aminoácidos, minerales, 

vitaminas y energía. 

 

2.5.1 Requerimientos nutricionales de la codorniz en la etapa de postura 

 

                                      Cuadro 1 Requerimiento de Nutrientes por 1 kg de dieta 

Energía Metabolizable 2900 Kcal 

Proteína Cruda   20 % 

AC. Linoleico 1   % 

Fuente: NRC 

 

Cuadro 2 Requerimiento de Macro minerales 

Calcio 2,5  % 

Fósforo 0,35  % 

Magnesio 0,05 % 

Potasio 0,4  % 

Sodio 0,15  % 

Cloro 0,14  % 

                                   Fuente: NRC                      
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                                  Cuadro 3 Requerimiento de Micro minerales 

 

  

 

 

 
 
                            

                             

                                  

                                 Fuente NRC. 

 

               Cuadro  4  Requerimento de Aminoácidos 

Arginina 

Glicina 

Histidina 

Isoleucina 

Leucina 

Lisina 

Metionina 

Cistina 

Fenilalanina 

Tirosina 

Treonina 

Triptófano 

Valina 

        1,26 % 

           1,1% 

         0,42% 

  0 % 

1,4% 

      1%               

0,45% 

0,25% 

0,78% 

0,62% 

0,74% 

0,19% 

0,92% 

  Fuente NRC. 

 

                                                         Cuadro 5 Requerimiento de Vitaminas liposolubles 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E 

Vitamina K 

3300 UI 

900 UI 

25 UI 

1 mg 

 Fuente NRC. 

 

 

 

 

 

Cobalto   0  mg 

                  Cobre    5  mg 

                  Iodo 0,3  mg 

                  Hierro  60  mg 

                  Manganeso               60  mg 

Selenio 0,2  mg 

                   Zinc               50  mg 
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                                       Cuadro 6  Vitaminas hidrosolubles 

Biotina              0,15 mg 

Colina                     1500 mg 

Acido Fólico                  1 mg   

Niacina               20 mg 

Acido Pantotênico   15 mg 

Riboflavina      4 mg 

Tiamina        2 mg 

Vitamina B6        3 mg 

Vitamina B12       0 mg 

                                     Fuente NRC.

 
2.6 Instalaciones de la codorniz 

 

Según Vásquez Romero (2007), EL diseño del galpón  es uno de los factores  de los que 

depende el éxito el fracaso  de la producción  y debe de cumplir con requisitos tales; como 

comodidad, economía, durabilidad y factibilidad de manejo. El principal objetivo de estas 

construcción es proteger a las aves de los cambios brusco de temperatura, evitándoles el 

gasto de energía y, por lo tanto, mejorando los parámetros productivos (carne y huevo),antes 

de construir el galpón, se debe tener claro el número de codornices que se va a alojar 

,calculando los metros cuadrados necesarios para estas aves, según las características 

propias de la raza y proporcionando un poco más de espacio, ya que la densidad depende 

de cierta medida  de las condiciones climáticas  de la zona; además, de aves asegurar el 

espacio  para implementos tales  como sistemas  de alimentación  y bebida. 

 

Por estas razones es necesario   planificar  una instalación adecuada e higiénica, porque así 

se les garantizaran mejores condiciones  de salud  a las aves, disminuyendo los índices de 

mortalidad al evitar la propagación de las epidemias  o enfermedades  y consiguiendo una 

mejor producción. 

 
2.7 Manejo 

 

La codorniz es una de las especies avícolas de menor tamaño, pero con un nivel de 

producción muy elevado, al punto que es capaz de producir 25 veces su peso en huevos 

durante un año (Espriella, 1986). Igualmente, son buenas productoras de carne, siendo esta 

De Basilio (1993), de excelente calidad reconocida universalmente, pues presenta un alto 
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contenido de proteína, aminoácidos esenciales y baja infiltración de grasa, además es 

extremadamente tierna. 

 

2,8 Parámetros Productivos  

 

Obregón y Montoya (1993), señalan valores de peso vivo de 190,2 g, para el consumo de 

alimento, peso en canal, rendimiento en canal y conversión alimenticia indican valores de 

186,2 g; 116,5 g; 61,2 g y 9,4; respectivamente, en codornices de engorda a los 44 días de 

edad 

 

Concluyendo que la eficiencia en los parámetros productivos disminuye al aumentar la edad.  

Sulca et al. (2000), refiere pesos vivos a la cuarta semana de edad de 112,2 g; así mismo, 

308 g para el consumo acumulado, índice de conversión acumulada y mortalidad acumulada, 

respectivamente, para concluir finalmente que la codorniz tiene una eficiente utilización del 

alimento, cuando se somete constantemente a una selección y si se toman medidas 

preventivas y de bioseguridad. 

 

Según Gabarret, (1976), indica que la edad más adecuada para los reproductores oscila 

entre los 60 días a los 2 años. Para entrar al proceso de producción de huevos fértiles se 

necesita un macho por cada dos hembras (los que deben estar juntos algunos días antes de 

incubar los primeros huevos) y deben recibir una alimentación especial en el caso de la 

hembra 15 a 20 días y en los machos 1 mes antes de la monta. 

 

 Según MAT (2006). Esta alimentación debe tener no menos de 20 % de proteína y ser 

complementado con granos. 

 

Según MAT (2006), menciona que el macho, que se encuentra en capacidad de fecundar 

presenta en la región de la cloaca una protuberancia rosada sin plumas, que si se presiona 

expele un líquido espumoso blanco. 

 

MAT (2006), menciona el sector dedicado a la reproducción debe mantener una temperatura 

de 10 a 15 °C, con una humedad relativa de 70 a 80 % y siempre ventilado. Se deben 

extremar las medidas de seguridad e higiene, recolectarse los huevos 2 a 3 veces al día, 

colocarlos en bandejas evitando movimientos bruscos y se debe eliminar aquellos deformes 
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o trizados. Bajos estas condiciones se pueden conservar los huevos al menos 12 días antes 

de incubar. 

 

De Basilio (1993), recomienda que para mantener y aumentar una producción eficiente, es 

necesario realizar una buena selección de los reproductores, escogiendo aquellos que 

cuenten con características como precocidad, alta postura y fertilidad, aparte deben 

reemplazarse los animales cada 5 ó 6 meses según el porcentaje de fertilidad. 

  

Quintana (1999), señala que debe haber una fertilidad de 85 a 90 %. Para que el huevo 

producido sea fértil, además los animales seleccionados deben: 

 

 Tener un peso superior a 7 g al nacer  

 Vigor  

 Integridad morfológica.  

 Intensidad del pigmento en la pluma.  

 Apoyo adecuado de las extremidades 

 

2.9 Manejo en la cría  

 

Palacios (2005), indica que una vez que nacen los pichones de codorniz, se llevan al galpón 

de levante. Esta es la fase en la que hay la mayor mortalidad (5%), por eso se le deben 

suministrar antibióticos, luz y vitaminas en la dieta para hacerlas más resistentes.  

 

Romero (2000), menciona cuando se trasladan las aves de las nacederas a los galpones de 

levante o cuando se traen animales de otras granjas, es recomendable recibirlas con agua 

azucarada durante las dos primeras horas, y durante este tiempo no suministrar alimento 

concentrado, ya que por el estado de estrés causado por el viaje pueden ahogarse con el 

alimento. 

 
Quintana (1993), señala que se pueden utilizar criadoras de pollos con un diámetro de 3 

metros, para 1250 codornices, bebederos manuales (con piedras para evitar muertes por 

inmersión) en proporción 1:200 polluelo, y comederos lineales especial para polluelos.  

 

 Basilio (1993), menciona que debe contarse con criadoras o bombillos de calefacción 

encendidos y chequear la temperatura de acuerdo al comportamiento del pollo, el agua y el 
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alimento debe ser suministrado ad libitum. No es necesario luz nocturna y se deben retirar 

diariamente las aves muertas y defectuosas. 

 

Después de pasadas la cuarta semana, se termina la cría y se procede al traslado de las 

aves que irán al engorde, a la producción de huevos para consumo humano y las que 

servirán de reemplazo al plantel de reproductores.  

 

2.10 Codornices de postura 

 

Basilio (1993), indica la puesta se inicia a la sexta o séptima semana de edad, 

aproximadamente a los 35 días en adelante. 

 

Romero (2000), indica que su sistema reproductor en términos generales consta de dos 

partes (ovario y oviducto), además se caracteriza por la presencia de glándulas pigmentarias 

en la vagina que forman islotes irregulares determinando el color y el dibujo del huevo de 

codorniz, como manchas oscuras que en estado silvestre le permiten camuflarlo en el nido, 

disminuyendo los riesgos de ser comidos por predadores naturales. 

 

Pardo (2004), menciona que las codornices en general, sin importar su género o especie, 

son aves pequeñas, precoces y buenas productoras, con una vida útil de cuatro años y el 

período rentable de postura de dos años y medio (2 ½); la postura anual es en promedio de 

300 a 350 huevos/año, pudiendo encontrarse aves capaces de producir hasta 500 

huevos/año. 

 

2.10.1 Postura 

 

Romero (2000), señala que la codorniz japonesa, al contrario de lo que ocurre con la gallina, 

pone más huevos en las últimas horas de la tarde y en las primeras de la noche, es decir, la 

postura es nocturna, después de las 19 horas, las primeras que ponen emiten un sonido 

particular que estimulan a las otras, de ahí que en un lapso de 30 – 40 minutos pone el 

mayor porcentaje.  

 

Coronado y Marcano (2000), indican que la curva de postura, cuando están jóvenes 

comienza casi a los 45 días, con un promedio de 80% y a medida que van transcurriendo en 

edad va disminuyendo hasta que alcanza un 45%, casi a los 8 meses ó 1 año. 
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 De acuerdo a Flores (2000), las hembras son buenas productoras durante tres años 

aproximadamente. Después de este tiempo decrece la postura. La producción es de unos 

300 huevos por año y estos tienen un peso aproximadamente de 10 gramos. Los huevos de 

la codorniz son más ricos en vitaminas y minerales de mejor sabor que los de gallina. 

Además 6 huevos de codorniz equivalen en peso a uno de gallina. 

 

Díaz et al. (2004), señala que el porcentaje de postura disminuye con temperaturas entre los 

30 a 38 °C y que en las granjas que tengan mayor tecnificación, con construcciones que se 

adapten fácilmente a las condiciones tropicales influye positivamente en la producción de 

huevos.  

 

ENA, (2004), indica que la producción de huevos de codorniz japónica es de uno (1) por día, 

dependiendo este ritmo de postura de la consideración de ciertas condiciones ambientales y 

de manejo bien conocidas en las aves ponedoras, deben evitarse movimientos o actividades 

bruscas, retirarse la aves muertas y heridas, limpiar los bebederos y comederos diariamente 

y a la misma hora, alojar la aves en un lugar fresco y tranquilos libres de objetos y artículos, 

evitar la entrada de personas ajenas a la producción.  

 

2.10.2 Alimentación de codornices durante el periodo de postura 

 

Pardo (2004). Indica comercialmente existen en el mercado alimento para gallinas 

ponedoras, utilizados para alimentar codornices de postura, pero los requerimientos de la 

codorniz son tan elevados que en ocasiones estos alimentos no cubren sus requerimientos 

nutricionales reflejándose negativamente en la producción, esto se suma a los 

manifestaciones clínicas de enfermedades e infecciones parasitarias, bacterianas o virales a 

las que se tornan más susceptibles. 

 

Pérez y Pérez (1974), señalan que la codorniz puede alimentarse exclusivamente de forraje 

verde y tierno, debido a su capacidad digestiva muy similar a la del pato, aunque está 

alimentación no es capaz de mantener un elevado y sostenido ritmo de puesta; además 

estas aves consumen en promedio de 22 a 28 g de alimento/día, variando según el clima.  

 

Dueñas (2004), siendo animales de gran precocidad y de un alto rendimiento en la 

producción de carne y huevos, requieren de suficiente alimento rico en proteína, con un 
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contenido de 22 a 24% como mínimo. Es indispensable que dispongan de agua limpia y 

fresca durante todo el tiempo. Cada codorniz consume 23 gramos de concentrado, 

granulado o harina. 

 

El INRA (1985), recomienda una dieta con 2600 – 2800 Kcal. EM/kg., con 13 a 18,5% de 

proteína cruda y de 3,4 a 4,0% de minerales para las codornices de postura, requerimientos 

claramente superiores a los empleados en la alimentación de gallinas ponedoras, 

manifestando además que la concentración de estos compuestos en el alimento influye en la 

puesta.  

 

Según el NRC (2004), los requerimientos de la codorniz son 24% de proteína cruda, 1,3% de 

lisina; 0,5% de metionina; 0,8% de calcio y 0,3% de fósforo, durante el período de iniciación 

y crecimiento; 20% de PC; 1% de lisina; 0,45% metionina; 2,5% de calcio y 0,35% de fósforo, 

durante la reproducción y 2.900 EM/kg durante las dos etapas.  

 

Annaka et al. (1993), estudiaron el efecto de proteína en la precocidad de puesta (Cuadro 7), 

con resultados que reflejan una disminución de la edad al primer huevo y edad al 50% de 

producción cuando se incrementa la proteína. 

 

Cuadro 7 Efectos de la proteína en la edad al primer huevo y precocidad de puesta en 

codornices. 

 

PROTEÍNA  
%  

Edad al 1er  
huevo, días  

Edad al 50 %  
puesta, días  

12,5  
15,7  
19,6  
23,3  
25,4  
28,9  

60  
50  
45  
43  
44  
44  

83  
51  
47  
47  
47  
44  

                                                Fuente: Annaka et al., 1993. 

 

Johri y Vorha (1994), estudiaron el efecto del contenido en proteína de las dietas de cría 

hasta las 5 semanas sobre la puesta, concluyeron que al suministrar dietas bajas en 

proteína, hasta las cinco semanas de vida perjudica la producción de huevos con 

independencia de la dieta que se suministre durante la puesta.  
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2.11 Alimento concentrado comercial 

 

Wattiaux y Howard (2005), señalan que no existe una definición de alimento concentrado 

comercial, pero puede ser descrito por sus características como alimento y por sus efectos 

en las funciones del animal, además presenta las siguientes características:  

- Alimentos bajos en fibras y altos en energía. Pueden ser altos o bajos en proteína. Los 

granos de cereales contienen < 12% proteína cruda, pero las harinas de semillas de 

oleaginosas (algodón, maní) llamados alimentos proteicos pueden contener hasta > 50% de 

proteína cruda.  

 

- Los concentrados usualmente son consumidos rápidamente.  

 

Romero (2000), explica que un buen alimento es aquel donde están presentes todos los 

nutrientes en las proporciones necesarias para que las aves se desarrollen y produzcan 

huevos, la deficiencia de uno de estos puede retardar el desarrollo, disminuir la postura y 

hasta puede provocar susceptibilidad a enfermedades, además es conveniente recordar la 

diferencia que existe entre un alimento simple y otro balanceado, así por ejemplo el grano de 

maíz es un alimento simple, rico en carbohidratos y pobre en proteínas, vitaminas y 

minerales; mientras que un alimento balanceado contiene los ingredientes necesarios que 

aporten todos estos nutrientes.  

 

Lo anteriormente expuesto permite concluir, que un alimento concentrado comercial, es 

aquel perfectamente balanceado con las materias primas necesarias para contener energías, 

proteínas, vitaminas y minerales, de tal forma, que cubra con los requerimientos nutricionales 

de los animales para los cuales fue formulado, aumentando la producción y mejorando la 

salud digestiva del animal.  

 

Angulo et al. (1993), señalan que la presentación del alimento y el nivel de energía en la 

dieta, afecta la ganancia de peso y conversión alimenticia de codornices, resultando que las 

dietas en polvo y con alto nivel de energía reportaron mejores rendimientos, en comparación 

con aquellas dietas en pellets y bajas en energía. 
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2.12 Densidad e instalaciones en la producción de codornices durante el periodo de 

postura   

 

Pérez y Pérez (1974), señalan que en las explotaciones coturnícolas las instalaciones y 

alojamiento, son unos de los factores que afectan la puesta, pues de ellos depende el estado 

sanitario del ave y en consecuencia, el rendimiento económico de la producción. Por ello, 

recomienda considerar los siguientes factores en cuenta:  

 

Orientación: deben reunir las mismas características conocidas en avicultura y encaminadas 

al máximo aprovechamiento de la luminosidad y acción térmica del sol.  

 

Luminosidad: este factor no solo estimula la actividad sexual de los animales, sino que 

también contribuyen al emplume, crecimiento y vigorosidad. Se puede programar luz natural 

en el día y artificial durante la noche, esta condición ha dado buenos resultados en la 

práctica.  

 

Altitud: altitudes de 500 y 1.500 m.s.n.m. estimulan la ovulación y favorecen el rendimiento 

en huevos de las codornices.  

 

Temperatura: se han observado buenos resultados con temperaturas que varía entre 18 y 30 

ºC durante todo el año, afectando la postura principalmente los cambios bruscos, 

ocasionando mudas forzadas (caída de las plumas) y la interrupción de la postura.  

 

Dentro de las instalaciones se puede disminuir las altas temperaturas durante los meses pico 

en verano mediante el manejo de cortinas.  

 

Humedad: se considera tan importante como la temperatura e implica menos luminosidad, 

mayor difusión de enfermedades infecto - contagiosas, dificultad de emplume, el valor óptimo 

debe ser inferior a 75 %.  

 

Castellanos (1990), explica que en las instalaciones de codornices y en las de gallinas 

ponedoras, debe aprovecharse al máximo la luz natural, permitiendo en zonas de clima frío 

la entrada en el galpón de los rayos del sol, sin que la temperatura ambiental pase los 21 °C 

y en climas cálidos, se debe proteger a las aves de la radiación solar. Estos factores, tanto 
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en climas fríos como en cálidos, se controlan con una buena orientación del galpón y es 

importante que las naves para codornices tengan buena ventilación.  

 

Podems (1975) expresa que, la codorniz es bastante adaptable a las condiciones 

ambientales, pero en su explotación doméstica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo 

clima está enmarcado entre los 18 y los 30ºC con ambiente seco. Son muy sensibles a las 

temperaturas frías por lo cual no se recomienda su explotación en aquellos lugares donde la 

temperatura es bastante fría, especialmente en las noches. Las jaulas para cría deberán 

estar en sitios abrigados y sin corriente de aire; la mejor ubicación es un lugar fresco pero 

con suficiente iluminación. En lo posible es conveniente que les de algo de luz por la mañana 

temprano. Se debe mantener el galpón a una temperatura entre 18º y 24 ºC, además de una 

humedad relativa entre el 60 y 65%, siempre evitando los cambios bruscos de temperatura. 

En climas cálidos se maneja la temperatura con ventiladores eléctricos, colocándolos de 

preferencia en la parte alta de las paredes para no ocasionar corrientes directas de aire 

sobre las codornices. El uso de cortinas puede emplearse para proveer un medio ambiente 

óptimo. 

 

Arrieta (2005), señala que el sistema de baterías es, el ideal, pues tiene la ventaja de facilitar 

la recogida de los huevos gracias al dispositivo inclinado en el piso de la jaula. Por su parte, 

Villalobos (2000), indica que el sistema en batería es más factible que los lotes en el piso, 

pues esta última condición facilita la difusión de enfermedades como coccidias y salmonellas, 

entre otros.  

 

Castellanos (1990), indica que la densidad, es el número de codornices que se pueden alojar 

en un m2. Aunque representen un mayor costo en la producción, debe asignarse el número 

de aves adecuado que, sin duda esto se reflejaría en mayores parámetros productivos y 

menor mortalidad. 

 

Según Romero (2000), para los animales en confinamiento, situación muy común en 

producciones intensivas e industriales, se acentúan las medidas sanitarias y de bioseguridad 

porque, aunque la codorniz se considera muy resistente y adaptable a condiciones adversas, 

pueden presentar enfermedades si se les proporciona alimentos fermentados, camas de 

otros lotes de ponedoras, entre otros.  
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Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que puedan ser ubicadas 

una encima de otra como si fueran baterías. En cada unidad de jaulas, lo ideal es albergar 

cómodamente veinte animales con medidas de 1,20 m de largo por 80cm. de ancho y 40cm. 

de alto. Una batería compuesta por 6 jaulas puede ubicarse fácilmente en una superficie de 

1,50 m. 

 

Polanco et al. (2002), Estudiaron el efecto de la densidad de alojamiento sobre los 

principales indicadores productivos del reemplazo de reproductores de la codorniz japonesa 

(Coturnix coturnix japónica) durante la etapa de crecimiento, y encontraron que el peso vivo 

de los machos no resultó afectado por el incremento de la densidad de alojamiento desde 35 

hasta 45 aves/m2, alcanzando un peso vivo final a la edad de 44 días entre 134 y 135,2 g en 

las hembras. Sin embargo, a la edad de 44 días, el peso vivo se vio significativamente 

afectado (P<0,05) cuando se incrementó la densidad de alojamiento desde 35 y 40 aves/ m2 

hasta 45 aves/m2, para concluir que el crecimiento a los 44 días de edad, se vio afectado 

cuando se aumentó la densidad de alojamiento, en el caso de las hembras, pudiera estar 

relacionado con un mayor requerimiento de espacio vital a esa edad, por su mayor peso 

corporal con respecto a los machos.  

 

Vargas (1999), señaló en su estudio realizado a cuatro productores en el estado Monagas 

que la densidad de población de aves empleadas varía según el estado fisiológico y edad, 

siendo para las aves en la etapa de producción o postura 26 y 35 animales por metro 

cuadrado encontrando mejores respuesta productivas a bajas densidades. 

 

2.13 Valor nutricional del huevo de la codorniz 

 

2.13.1 El huevo de la codorniz 

 

Pérez y Pérez (1974), El huevo de codorniz representa el alimento más completo con 

propiedades dietéticas y terapéuticas, con elevado coeficiente de digestibilidad que contiene 

proteínas, vitaminas y minerales, características que lo hacen recomendar en la dieta de 

ancianos, niños, arterioscleróticos e hipertensos. 

 

Además de su uso para el consumo, estudios realizados por Bazarte (2005), señalan que 

puede ser utilizado en la industria de procesamiento de huevos para mayonesa, fabricación 

de quesillos y suspiros.  
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2.13.2 Estructura y Composición Nutricional del Huevo de Codorniz  

 

Ofrece en términos generales características muy similares al huevo de la gallina. 

  

                               Cuadro 8 Estructura  del huevo de la codorniz 

Yema 46,1 % 

Clara 1,4   % 

Membrana 1,4   % 

Cascara 10,2 % 

 

Stadelman y Pratt (1989), explican que la mayoría de los nutrientes en los huevos varían 

dependiendo de la reproducción, la alimentación y el manejo de las aves. Estos autores 

señalan que solo los niveles de zinc y colina perecen ser constantes, y que los que varían 

según los factores antes mencionados, suelen ser el colesterol, los aminoácidos, las calorías, 

la proteína, la grasa, el calcio, el fósforo, el hierro, el sodio, el potasio, el sodio, el magnesio, 

los ácidos palmíticos, esteárico y araquidónico.  

 

                               Cuadro 9 Composición nutricional del huevo de codorniz 

COMPONENTES  CANTIDAD  

      Energía  
      Agua  
      Proteínas  
      Grasa  
      Calcio  
      Fósforo  
      Hierro  
      Vitamina A  
      Ácido   N.                   

108 Calorías  
74,6 %  
13,1 %  
  1,1 %  

    0,59 mg.  
     220 mg.  
      3,8 mg.  
     0,12 mg.  
       0,1 mg.  

                                          Fuente: Lucotte, 1985 

 

2.13.3 Peso de los huevos de codorniz 

 

El peso de los huevos de codorniz oscila ampliamente, encontrándose en promedio huevos 

con 10 g. Esta apreciación constituye una influencia notable en el valor comercial y en las 

posibilidades de incubación.   
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Pérez y Pérez (1974), el peso está determinado por el grosor de la cáscara, a factores 

hereditarios vinculados al carácter densidad de la misma, además de la temperatura y 

humedad, así como la alimentación.  

 

Las altas temperaturas disminuye el peso de los huevos.  

 

Las edades del animal, jóvenes y viejas producen huevos con menor peso.  

 

La rapidez con la que atraviesa el complejo ovular las distintas secciones del oviducto 

también influyen en el peso de los huevos.  

 

Estudios corroboran que las raciones con bajo nivel energético y un 14% de proteína 

máximo, reducen más que el nivel de puesta en la gallina, el peso del huevo. 

 

2.13.4 Tamaños de los huevos de codorniz 

 

Aggrey y Cheng, (1993) el tamaño del huevo de codorniz, así como el peso, calidad de la 

cáscara, y composición de la yema es factorizado por efectos medioambientales que afectan 

el crecimiento del coto polluelo ligado a los componentes maternales como lo es el pre- ovo 

posicional, específicamente el oviducto. 

 

Quintana (1999), señala que dentro de los factores que afectan el tamaño del huevo se 

encuentra la alimentación, específicamente las dietas deficientes en lisina, aminoácidos en 

general y ácido linoleico; así mismo la presencia en el alimento de compuestos 

antinutricionales como el Gosipol y Nicarbacina. Continúa explicando que otro factor que 

afecta el tamaño del huevo son las altas temperaturas ambientales (superior a 21 º C) pues 

se disminuye el consumo de alimento.  

 

Cuadro 10 Características comparativas de producción entre huevos de gallina y de 

codorniz 

Característica Gallina Codorniz 

Período de incubación del      

huevo 

21 días 16 

Comienzo de la postura 154 días 42 

Continuidad de postura curva de Continua 
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postura 

Postura anual  300-500 

Tiempo entre postura cada 26 horas 22 

Peso del huevo 50-60 g 10-12 g 

Relación 12 huevos: kilo de 

alimento 

2,2 0.3 

Vida útil de la  ponedora 2 años 1 

Densidad de cría por m2 100 1000 

Peso del huevo en proporción 

al ave 

3% 10 

Alimentación (tipos diferentes) 3 2 

Mantenimiento del foto período Requiere Requiere 

Trabajadores por galpón 2 1 

Fuente Ricardo P.M. (2004) 

 

2.14 Sanidad 

 

Cercos (1972) sostiene que, al igual que otras aves, pueden presentarse en cualquier 

momento brotes producidos por coccidias, parásitos internos o externos o por virus.  

El canibalismo se presenta cuando los animales están en espacio muy reducido, es decir 

cuando las jaulas o corrales están sobre cargados de población.  

 

Shim y Vohra. (1984) manifiestan que, las enfermedades más comunes son: Bronquitis 

infecciosa, Coriza infecciosa, Encefalomielitis aviar, Gumboro o bursitis, Influenza aviar, 

Viruela aviar, Enfermedad de Marek, Parásitos externos e internos. 

 

2.15  Tarwi (Lupinus mutabilis sweet) 

 

Según Rivero, M. (2004), el tarwi es una leguminosa anual  de la cual se utiliza en la 

alimentación  del grano des amargado, conocido como chocho en el norte  de Perú y  

Ecuador, tarwi en el centro del Perú  y tarwi en el sur  del Perú y Bolivia (chuchos  en 

Cochabamba, Bolivia). 
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2.15.1 Especies  

 

Esta planta presenta una gran variabilidad morfológico  y de adaptación  ecológica  en los 

andes, por lo cual existen  muchas especies de lupinus, entre  los cuales las más 

representativas son las siguientes: 

 

 Lupinus albus o altramuz corriente (dulce) 

 Lupinus mutabilis o tarwi, chocho (fuerte sabor amargo) 

 Lupinus angustifolius (dulce) 

 Lupinus  luteus (dulce) 

 Lupinus hispanicus  (dulce) 

 

Según INIAP Quito (2008), en los Andes se pueden diferenciar 83 especies  del genero 

Lupinus  y el tarwi se debe  haber originado  probablemente  de una mutación  espontanea  

de una  o varias de estas especies.  

 

Según INIAP Quito (2000), es conveniente realizar  el secado del grano, labor que se puede 

hacer  con la exposición  del sol durante  ciertos periodos  de tiempo. La humedad máxima  

que debe tener  el grano para el comercio o semilla  es 13 % o menos. 

 

Tapia (1982), menciona que el tarwi es una leguminosa anual que se encuentra en el 

altiplano especialmente en la península de Copacabana, se adapta a alturas de 2000 a 3800 

m.s.n.m. Hasta hace pocos años solo era conocido y utilizado en la región andina, sin 

embargo tiene la posibilidad de remplazar a la soya. 

 

Según Cerletti. P. (1979), el tarwi por su contenido nutritivo, la cual es  alta  en proteínas (42-

51%) y grasa (18-20%), además calcio (0.42 % ) y hierro (120 pm), debería  ocupar un lugar  

preponderante  en la dieta de la población; sin embargo algunos factores  como la dureza, 

sabor característico del grano limitan  su consumo por ciertos  sectores de la población ( 

niños y personas de la tercera edad ). Además su contenido medio de alcaloides (3%). Hace 

necesario un proceso  de des amargado previo a su utilización. 
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Cuadro 11  Comparación  del contenido  de proteína  entre varias                                                                                   

especies de  lupinus. 

   LUPINUS PROTEINAS 

   L. mutabilis 39,0-52,0 

   L. angustifolius 33,2-35,5 

   L. ispanucus 43,2-43,3 

   L. albus 39,2-43,3 

                                    Fuente; ILA, 1982 

 

2.15.2  Valor nutritivo del tarwi en comparación a la soya y al fríjol en % 

 

           Cuadro 12 Comparación de la composición del tarwi, soya y frijol (g/100 g). 

CONTENIDO TARWI SOYA FRIJOL 

Proteína  

Grasa 

Carbohidratos 

Fibra 

Ceniza 

Humedad 

44,3 

16.5 

28.2 

7.1 

3.3 

7.7 

33.4 

16.4 

35.5 

5.7 

5.5 

9.2 

22.0 

1 

60.8 

4.3 

3.6 

42.2 

               Fuente INCAP, (1975).Tabla de comparación de alimentos para usa de América Latina. 

 

 

3.15.3  Procesamiento de la harina de tarwi 

 

Tapia (1990), señala que el tarwi es un grano que posee alcaloides que le dan un sabor 

amargo, estos compuestos son la lupunina y la esparteína, y para consumo tienen que ser 

eliminados. La extracción de alcaloides por agua, se realiza el des amargado tradicional 

posterior secado a sombra tostado y molido. 

 

El proceso mínimo  de transformación  del tarwi  es el des amargado, (eliminación de 

alcaloides  amargos).generalmente se hace mediante  el  lavado de los granos con agua, el 

tarwi des amargado, fresco puede guardarse  hasta quince días cambiándole de agua cada 
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día se le puede sacar también  dejándolo expuesto  al sol unos  tres a cuatro días, luego 

para su posterior uso. 

 

Groos (1982), y en la Net/biodiversidad/cultivos/ tarwi, (2005), indican que existen métodos  

de eliminación  de alcaloides  como ser el método tradicional  y el método por el medio  del 

alcohol. 

 

Tradicionalmente  los campesinos proceden  a desamargar  los granos  de tarwi  asiéndolo 

hervir  por espacio de una hora  aproximadamente y dejándolo en  las bolsas  y sacos  en la 

corriente de una acequia  o el rió , por más de una semana. 

 

Otros métodos  más modernos  como extracción  por  medio del alcohol, extracción 

simultanea   de aceites y alcaloides, han demostrado  que son muy costosos  que el método 

tradicional, se utiliza en la alimentación humana   y previo eliminación  del sabor amargo, 

para lo cual existen diversos  métodos. 

 

Eitken (1987), indica en la zona de Chaqui (Potosí), con sus aguas termales en gran 

cantidad  y de alta temperatura se tiene un lugar ideal para elevado y proceso de 

desamargado, abarcando una extensa área de cultivo. Podría convertirse  en un centro  de 

acopio, desamargado y preparación de alimentos  con alto  contenido de proteicas. 

 

Miranda y Yllanes (2004), mencionan para la extracción de alcaloide, se remoja  en agua 

corriente con propósito de que salgan estas sustancias  toxicas, posteriormente se realiza el 

secado y molido. 

 

3.15.4  Contenido nutricional de la harina de tarwi 

 

Cuadro 13 Composición nutritiva en 1 kg de harina de tarwi 

Humedad 7.6 % 

Proteína 51.50 % 

Grasa 17.1 % 

Carbohidratos 15.40 % 

Fibra 6.10 % 

Ceniza 2.30 % 

Materia  ceca 92.4 % 

Arginina  4.9 % 
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Cistina 0.90 % 

Histidina 1.30            % 

Isoleucina       2 % 

Leucina     3.2 % 

Lisina     1.9 % 

Metionina ´  0.3 % 

Fenilalanina    1.7 % 

Calcio    0.15 % 

Fosforo     0.34 % 

Hierro     0.036 % 

Niacina                                                                   17.5 % 

Rivoflavina    4.2    mg/kg 

 Valina    1.7           % 

Tiamina    2       mg/kg 

Energia Bruta     23    MJ/kg 

Energia Bruta  53.93 kcal/kg 

Energía 

Digestible 

4482,659788            

kcal/kg   

Energía 

Digestible 

2241 kcal/kg 

                            Fuente agua culture (2010) 

 

3.16  Bioseguridad 

 

Miranda y Yllanes (2004), indican que es la adopción  de programas  y procedimientos  que 

buscan disminuir  la probabilidad  de introducción  y transmisión de enfermedades en los 

planteles avícolas  que quieren desarrollarse  y actualizarse de modo  competitivo, las 

dificultades en las instalación de un programa pueden cambiar en cada región, cabe al 

criador a buscar  alternativas técnicas y económicas para adaptarse a la avicultura moderna  

y progresiva. 

 

En la producción animal, los cientos de enfermedades  por medio de medidas adecuadas de 

manejo, los técnicos buscan aumentar el bienestar social  de los animales  y disminuir  los 

riesgos  de su contaminación, Depende de la prevalencia de las enfermedades de cada 

región  y aumenta proporcionalmente, con el valor económico de los planteles: aves 

comerciales, reproductoras, abuelas, bisabuelas y líneas puras. 
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Sanches (2003), indica los procedimientos  a evitar  el contacto de nuestras aves  con 

agentes patógenos  causantes  de enfermedades, que afectan su bienestar  y rendimiento 

productivo y reproductivo  a la  calidad de sus productos. 

 

Se deben adoptar estrictos procedimientos  de limpieza  y de desinfección  para todos los 

vehículos y equipos que tenga que entrar a las granjas  se debe contar  con un estricto 

programa de control  de roedores  En cuanto al alimento para evitar el riesgo  de 

contaminación  deben utilizarse materias primas  de origen vegetal y de  excelente calidad. 

 

3.17  Comercialización 

 

Sanches (2003), indica los pequeños productores  venden huevos en bandejas al por mayor 

y por menor. Las grandes empresas colocan  los huevos  en cajas cerradas  y los distribuyen  

a las  grandes cadenas  de supermercados y almacenes, teniendo también una venta de 

menor volumen a particulares y pequeños comerciantes. 

 

Dale (2003), indica que los huevos en docenas son muy pequeños, de acuerdo a los 

productores de huevos, Bolivia es un país pobre  y el avance tiene un costo, la población en 

general todavía no está dispuesta a incurrir. El costo  de avance es aproximadamente  el 

10% el costo de producto, que en un país desarrollado no tiene importancia, pero en un país 

pobre  el 10% podría ser de mucha importancia, por eso lo popular es vender  huevos  en 

una bolsita  con el logotipo de la empresa. 

 

3.17.1  Consumo  

 

Dale (2003), indica  que el consumo de los huevos de codorniz son un buen negocio, en la 

industria cree que promete una buena oportunidad  para el crecimiento, el huevo es uno de 

los productos que no se ve dañado por la crisis económica, ya que es la proteína mas barata 

y disponible  

                  

El  mercado de huevos  en Bolivia se hace sin refrigeración. El 90% de los huevos se vende 

a granel  en los mercados populares y por diferentes tamaños. El 10% del mercado  se 

vende en docenas  en supermercados, parece no ser de gran importancia. 
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Las empresas si hacen la selección de huevos. Ninguna empresa avícola produce huevos 

líquidos  o pasteurizados la rentabilidad de este producto dependerá  fundamentalmente  de 

los gustos y preferencias de los  consumidores  de la zona determinados en base  a un 

estudio de mercado 
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3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

3.1 Localización 

 

3.2 Ubicación Geográfica 

 

SENAMI (2013), el presente estudio se realizó en Caracollo Provincia Cercado del 

departamento de Oruro ubicado en una altura de 3.789 metros sobre el nivel del mar a 32  

Km de la ciudad de Oruro, geográficamente está ubicado en los 17º15´57´´ de latitud y entre 

los 67º 57´7” de longitud. 

 

3.2.1 Clima 

 

SENAMI (2013), indica que la región se caracteriza por presentar 2 tipos de épocas, la época 

seca que comprende los meces de abril a septiembre, y la época húmeda que comprende 

los meses octubre a marzo, el cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de 

lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre.  

 

3.2.2 Temperatura. 

 

PDM (2010), el Municipio de Caracollo presenta una temperatura máxima de 21,2 ºC y una 

mínima de – 5,2 ºC, con una temperatura promedio de 9,7 º C. Las temperaturas mínimas se 

presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la temperatura critica se presenta en los 

meses de Junio y Julio que es aprovechado para la elaboración de productos deshidratados.  

 

3.2.3  Suelos 

 

Según SENAMI (2013), los suelos situados en la puna húmeda del municipio, se caracterizan 

poseer francos arcillosos, con un pH ligeramente acido a neutro, la profundidad de la capa 

arable es de 20 a 30 cm. Respecto a la humedad de los suelos, estos se encuentran 

capacidad de campo debido a que la zona cuenta con riego .Razón por la cual se cultivan de 

dos a tres veces al año, como es el caso de la producción hortícola como ser lechuga, 

zanahoria, cebolla etc. 
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Con respecto a los suelos en la puna seca, son franco arcillosos con un pH ligeramente 

básico a neutro la profundidad de la capa arable es de 30 a 45 cm., la humedad del suelo es 

baja, por lo cual la agricultura que se practica es en condiciones de a secano con la siembra 

de papa, alfalfa, quinua, los pobladores aprovechan las lluvias para desarrollar esta 

actividad, y otra actividad a la que se dedican es a la ganadería. 

 

3.2.4 Humedad  relativa 

 

Udabe, et al (1994), indica la humedad relativa  máxima  media anual  es de 60 % y mínima 

media anual  es de 43,3%. 

 

3.3.  Instalaciones 

 

Se empleó un galpón de 4 metros de largo por 3 metros de ancho con paredes de ladrillo, 

techo de calamina y piso de cemento. 

 

3.3.1    Material de gabinete 

 

 Un paquete de hojas tamaño carta  

 Un cuadernillo de apuntes 

 Un lápiz 

 Un equipo de computación  

 

3.3.2 Material de campo 

 

 12 jaulas  

 12 comederos 

 12 bebederos 

 1 balde 

 1 tacho 

 Fuente 

 Alambre tejido  

 

 

 

3.3.3 Insumos 

 

 Maíz amarillo, grano molido 

 Sorgo  grano molido 

 Tarwi, semilla, molido 

 Torta de Soya ,  extracción solvente 
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 Afrecho de trigo 

 Harina de Alfalfa 

 Harina de sangre, bovina 

 Aceite de soya 

 Sal 

 AGROMIX Ponedoras, Pre mezcla 

 Metionina, DL 20% D y 80% L, 98% 

 Fosfato di cálcico 

 Conchilla 

 

3.3.4 Material Biológico (o semoviente) 

 

Para el estudio se emplean 48 codornices de la línea Japónica de ocho semanas de edad 

que está en etapa de postura, proveniente de la ciudad de Cochabamba de la granja 

criadora de codorniz Quillacollo. 

 
 

3.3.5 Material de laboratorio 
 
 

 Un equipo de computación  
 

 1 balanza en g. 
 

 1 Termómetro 
 

 Una cámara fotográfica  
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MAPA DEPARTAMENTAL DE LA PROVINCIA CERCADO (CARACOLLO) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Zona de estudio 

Fuente Periódico la patria y INE (2005). 
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3.4  Métodos 

 

3.4.1  Diseño Experimental 

 

Los tratamientos del presente trabajo fueron distribuidos bajo un Diseño  Completamente al 

Azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones, donde todas las variables, excepto las que 

se estudiaron se mantuvieron constantes, el Diseño Completamente al Azar se constituye en 

un diseño experimental que tiene aplicaciones para diferentes áreas de las que son las 

Ciencias Agrícolas y Pecuarias, como el presente caso. 

  

El DCA desde el punto de vista  de su uso práctico tiene una aplicación en condiciones 

completamente controladas lo que significa que los factores dentro de ese conjunto de 

factores conducen a que los resultados sufran variaciones no estimados; este diseño debe 

reunir condiciones de homogeneidad donde las Unidades Experimentales gozan de las 

mismas condiciones, y la media es igual a cero, además su análisis es a través de la 

varianza donde exige una buena prueba de significancia (Pascuali,  2004). 

 

(Rodríguez, 1991), menciona este diseño es el más adecuado para la experimentación  y 

evaluación  de tratamientos en laboratorio, ya que proporciona el máximo número de grados 

de libertad para la estimación del error experimental; además no requiere estimar datos 

faltantes, es decir, el diseño puede analizarse con diferentes números de repeticiones por 

tratamiento. 

 

(Reyes, 1999), manifiesta que usar esta distribución Completamente al Azar cuando se 

estudian dos o más tratamientos considerando el lugar y las unidades experimentales muy 

uniformes como en laboratorios e invernaderos, además cuando sea probable que una parte 

del experimento se pierda y cuando se tiene un experimento pequeño y donde la mayor 

precisión de otras distribuciones no compensa la perdida de grados de libertad del error. 

 

3.4.2 Modelo estadístico 

 

Yij = μ + ti + εij 

i= 1, 2, 3, t 

j = 1, 2, 3, r (número igual de repeticiones) 
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3.4.3 Factores de estudio 

 

Para el presente estudio, se establecieron los siguientes factores de estudio. 

 

Cuadro 14 Factores y Niveles del Experimento 

Factores Niveles 

A = % Harina de tarwi T0A = testigo 

 T1B = 5% 

 T2C= 10% 

 T3D= 15% 

 

3.4.4 Tratamientos 

 

El experimento se realizó con un diseño experimental completamente al azar con tres 

tratamientos y tres repeticiones, que en cada tratamiento se utilizaron distintos métodos de 

alimentación. 

 

Testigo         0. Dieta sin inclusión de harina de tarwi 

Tratamiento  1. Dieta con inclusión de 5% de harina de tarwi.  

Tratamiento  2. Dieta con inclusión de 10 % de harina de tarwi 

Tratamiento  3. Dieta con inclusión de 15 % de harina de tarwi. 

 

3.4.5  Formula  y composición  de alimentos balanceados  

 

Cuadro 15  Composición  del alimento con diferentes porcentajes en los  tratamientos 

N Alimento 5 % 10 % 15 % TESTIGO 

1 Maíz amarillo grano molido 51,74 % 52,72 % 53,39 % 51,29 % 

2 Torta de soya 22,27 % 15,75 %   9.95 % 27,28 % 

3 Sal   0,22 %   0,22 %   0,22 %   0,21 % 

4 Fosfato di cálcico   0,12 %   0,24 %   0,34 %   0,04 % 

5 Harina de alfalfa   1,81 %   1,81 %   1,81 %  1,,81 % 

6 Aceite de soya   2,00 %   2,00 %   2,00 %   2,00 % 

7 Harina de sangre bobina   1,61 %   2,00 %   2,00 %   2,00 % 

8 Conchilla   6,26 %   6,25 %   6,23 %   6,28 % 
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9 Sorgo, grano molido   8,55 %  8,,55 %   8,55 %   8,55 % 

10 Tarwi, semilla, molido    5,00 % 10,00 % 15,00 %   0,00 % 

11 AGROMIX Ponedoras Pre.   0,12 %   0,13 %   0,15 %   0,11 % 

12 Metionina DL20%y80%L.98%   0,31 %   0,33 %   0,35 %   0,28 % 

13 Afrecho de trigo    0,00%   0,00 %   0,00 %   0,15 % 

TOTAL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Fuente elaboración propia 

 

Cuadro 16 Nutrientes que se encuentran en los diferentes tratamientos 

N NUTRIENTES 5 % 10 % 15 % TESTIGO 

1 Humedad 10,14 % 10,02 %   0,90 % 10.25 % 

2 Materia seca  89,86 % 89,98 % 90,10 % 89,75 % 

3 Proteína cruda   2,01 % 20,08 % 20,12 % 20,00 % 

4 Calcio   2,50 %   2,51 %   2,51 %   0,79 % 

5 Fosforo    0,35 %   0,35 %   0,35 %   0,35 % 

6 Magnesio   0,16 %   0,15 %    0,13 %   0.18 %  

7 Potasio    0,69 %   0,56 %   0,45 %   0.79 % 

8 Cloro   0,18 %   0,18 %   0,18 %   0,16 % 

9 Cobre  15,42  mg  15,00  mg   14,58 mg     15,83 mg 

10 Iodo    1,67  mg    2,08  mg     2,08 mg       1,67 mg 

11 Hierro 369,58 mg 414,58 mg 447,50 mg 3500,00 mg 

12 Manganeso 111,25 mg  12333 mg 134,17 mg   104,58 mg 

13 Zinc   88,33 mg   95,83 mg 102,50 mg     84,58 mg 

Fuente elaboración propia 
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3.4.6 CROQUIS DE LOS DIFERENTES  

 TRATAMIENTOS 

 

  
 0. 25 cm 

  
                                                                                                                                                     

                                                                                          3 m    
    

 

  

 

 

      0.50 cm                          

   

1m                     

 

  

 

 

 

 

       

                                                                                 

                                                                           1.60 m 
 

         

Dónde: 
 

          T0 = testigo 
          T1 = 5% de harina de tarwi 
          T2 = 10% de harina de tarwi 
          T3 = 15% de harina de tarwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 

 

 

 

 

 

 

T2 

 

 

 

T4 

 

 

 

T3 

 

 

 

T2 

 

 

 

T4 

 

 

 

T0 

 

 

 

 

T3 

 

 

 

T4 

 

 

 

T3 

 

 

 

T2 

 

 

 

T0 
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3.4.7 Variables de respuesta 

 

Durante el seguimiento del trabajo de investigación se procedió a medir las siguientes 

variables de repuesta. 

 

 Consumo diario de alimento (gramos codorniz/día) 

 Porcentaje de postura (promedio número de huevos día/número de codornices 48) 

 Peso promedio de huevos (gramos) 

 Beneficio costo 

 

3.4.7.1    Consumo de alimento (CA) 

 

La medición del consumo de alimento se realizó semanalmente tomando en consideración el 

alimento recolectado y pesado diariamente en los comederos y el rechazado al final de la 

semana. El consumo semanal se calculó a través de la siguiente fórmula:  

 

CA = Cantidad de alimento suministrado (g) = recolectado diariamente y al final de la 

semana. 

 

3.4.7.2   Producción de Huevos (PH)  

 

La producción de huevos se determinó semanalmente y consistió en llevar el registro de la 

producción diaria de huevos y sumar el total al final de la semana.  

 

PH = Σ de los huevos producidos diariamente  

Porcentaje de Postura Semanal  

 

Para determinar el porcentaje de postura se recolectó la información de forma diaria, para 

ello se anotaron los números de huevos producidos por tratamiento y repetición. Para el 

cálculo, se utilizó la siguiente fórmula: 
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                                           Nº de huevos producidos  

                  % Postura                                                     *100  

                                           Nº de Aves en jaula 

 

3.4.7.3   Peso del Huevo (PH)  

 

Esta medición se realizó semanalmente y utilizándose una balanza de 9 g, de precisión para 

determinar la masa de huevo por tratamiento. Se tomó una muestra de 20 huevos por 

tratamiento. Se determinó mediante la siguiente formula:  

 

                                               Kilogramos Huevos 

                                   PH ==                                                                                  

                                                   Nº Huevos 

 

Dónde:  

PH = Peso de los huevos  

Kg. Huevos = Σ suma de todos los pesos de los huevos muestreado/semana.  

Nº Huevos = N número de huevos muestreados 

 

3.4.7.4 Beneficio costo 

 

El beneficio costo se realizó mediante el siguiente detalle: 

 

Ingreso total                   IT = PP X CPO 

Dónde: 

IT = Ingreso total 

PP =Precio del producto 

CPO =Cantidad del producto obtenido 

Beneficio neto                 BN = IT – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

IT   = Ingreso total 

CT = Costo total 

Beneficio / Costo             B/C = IT / CT 
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Dónde: 

B/C = Beneficio costo 

IT    = Ingreso total 

CT  = Costo total 

 

3.5 Desarrollo del experimento 

 

3.5.1 Construcción y preparación de corrales 

  

Antes del establecimiento  del experimento, se procedió a lavar las jaulas y acomodarlas 

según a los tratamientos que se van a establecer, para una buena explotación pecuaria 

tenemos que mantener siempre limpias las jaulas, para que el riesgo de contaminación de 

los alimentos debidos a la suciedad y al materia fecal sea mínimo.  

 

3.5.2 La construcción de las jaulas 

 

                   

                 Figura2 Construcción de las jaulas 

 

Se realizó una jaula de tipo estándar de una caja de madera con las siguientes medidas. 

0.50 cm. de largo y 0.25 cm. de ancho con una altura de 50 cm. Se colocaran 4 codornices 

en cada, fueron alimentadas por las mañanas, en sus comederos con sus diferentes 

porcentajes de alimentación, también tuvieron el agua en sus bebederos a libre consumo. 

 

Se proporcionó  jaulas para los diferentes tratamientos  la misma fue elaborado  de  madera  

y las rejillas de alambre galvanizado, estas jaulas destinadas a la producción de huevos 
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tienen una inclinación de 15  grados, a objeto estos rueden  fuera del alcance  de las aves. El 

piso de alambre, teniendo una abertura de 1 cm. En general, las codornices se encuentran 

en cada jaula alrededor de  cuatro aves  por tratamiento. 

 

Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que puedan ser ubicadas 

una encima de otra como si fueran baterías. En cada unidad de jaulas, lo ideal es albergar 

cómodamente veinte animales con medidas de 1,20 m de largo por 80cm. de ancho y 40cm. 

de alto. Una batería compuesta por 6 jaulas puede ubicarse fácilmente en una superficie de 

1,50 m según  (Romero, 2000). 

 

Castañeda (1999) recomienda, módulos de 5 jaulas, (una jaula encima de la otra) cada jaula 

de 3 compartimientos y en cada compartimiento 7 a 10 aves, dependiendo del clima de la 

región, así serán de 21 a 30 aves por jaula y de 105 a 150 aves por modulo. Las jaulas 

deberán ser metálicas para permitir una limpieza perfecta. Las rejillas del piso de las jaulas 

con una abertura no menor de 10 mm. Tampoco es recomendable que dicha abertura sea 

muy ancha ya que los animales pueden meter allí sus patas y lastimarse.  

 

La capacidad de la jaula por cada m2 es de 60 codornices. Para cada 1.000 aves en jaula se 

necesitan 35 m2 de galpón haciendo módulos de 5 pisos y dejando corredores de 1.25m 

entre las líneas de módulos. Es conveniente emplear siempre el sistema de piso inclinado 

“Roll Way” para facilitar la recolección de los huevos. Las bandejas estercoleros, así como 

los comederos y bebederos plásticos son más recomendables. 

 

3.5.3 La limpieza 

 

                   

                 Figura 3 limpieza del galpón 
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La limpieza de las heces fecales se realizó  cada tres días esto para  un adecuado manejo  y 

una mejor estadía de las aves durante  la producción de huevos, así también la limpieza de 

los comederos y  bebederos esto si se lo realizó diariamente  para que no se contaminen 

fácilmente  durante su consumo de alimento  y de su agua durante el tratamiento.  

 

3.5.4 La compra  

 

Las aves fueron 48 en su totalidad y de la misma edad y tamaño en su primera etapa de 

postura. 

 

Al momento de recibirlas se suministró agua con azúcar al 3% durante las tres primeras 

horas, durante este tiempo no se suministrara concentrados. Fuente: Cumpa Marcial (1995) 

Pre. Factibilidad para la producción de huevos de codorniz. 

 

3.5.5 La recolección 

 

 

                   

                 Figura 4  La recolección de los huevo de la codorniz 

 

La recolección de los huevos se realizó manualmente, directamente a maples  dos veces al 

día  divididas en las siguientes horas de recolección; 9:00 a.m. y 19:00 p.m. respectivamente. 
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3.5.6 Registros 

 

                   

                 Figura 5 Registro de los diferentes tratamientos 

 

Los registros y datos se realizaron en los diferentes tratamientos en una planilla para luego 

realizar su posterior evaluación y cómputo final. 

 

3.6 El procesamiento del tarwi 

 

El chocho es una leguminosa, cuyos granos  o semillas  contienen  alcaloides. Por tanto, 

para su consumo  es importante  realizar  un proceso  de desamargado  en agua. Este 

proceso  se desarrolla en tres fases: Hidratación, cocción y des amargado. 

 

Hidratación, que consiste en hidratar  el grano en agua limpia por el tiempo de 14 horas  

La cocción, consiste  en cocinar el grano  por 40 minutos, se lo realizó a gas. 

 

Des amargado  consiste en remojar  por tres días o más  el grano  de tarwi de preferencia 

agua corrida. No existen parámetros  para determinar  el punto ideal del grano sin alcaloides. 

La experiencia y palatabilidad ayuda a determinar  el estado ideal des amargado según 

INIAP Quito (2000). 

 

Se obtuvo 46 Kg. de harina de tarwi seco, el cual paso  un proceso de lavado de alcaloides 

que se llevó acabo con agua corriente, durante 4 días, Para el secado se llevó a una carpa 

solar bajo sombra para que no tenga contacto con el sol, luego se procedió al limpiado de las 
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semillas secas en una fuente, asimismo se llevara a un ambiente cerrado para el posterior 

molido, luego se obtendrá como producto final la harina de tarwi. 

 

3.6.1 Mezclado del alimento 

 

El mezclado del alimento se realizó en  ambiente cerrado en el galpón, realizando la mezcla 

del alimento en un tacho  con movimientos circulares con el objetivo de evitar contaminación  

microbiana  del alimento.  

        

3.6.2 Alimentación de las codornices  

 

                   

                 Figura 6 Alimentacion de las codornices 

  

El alimento se proporcionó manualmente dos veces al día, uno por la mañana 7:00 a.m. y el 

otro 16:00 p.m. Proporcionando el alimento en los comederos instaladas en  los diferentes 

tratamiento. 

 

Se suministró  el alimento  balanceado con una cantidad  de 24 gramos por codorniz dia el 

resto del alimento rechazado, sobrante  en el comedero fue pesado, secados a sombra  y 

colocados en bolsas plásticas  y su posterior registro. 
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3.6.3 Consumo de agua 

 

                    

                 Figura 7 Consumo de agua 

 

Se proporcionó en forma de adlivitun, en los bebederos de tipo lineal, se a dispuesto  agua  

de buena calidad  para el consumo. La limpieza  de los bebederos fue constante por estar en 

un bebedero lineal.  

 

3.6.5 Manejo Sanitario en la Unidad  

 

El manejo sanitario utilizado fue las medidas de prevención y de bioseguridad tales como la 

entrada de personas extrañas al galpón, las actividades fueron realizadas solo por el 

personal de la investigación y siempre a las mismas horas. 
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3.6.6 Temperatura 

 

 

                    

                  Figura 8 La temperatura dentro del galpón 

 

La temperatura  se determinó  con un termómetro ambiental  en el interior de la nave  la 

misma fue tomada cada siete horas, 5:00 a.m. 12:00 p.m. y 19:00 p.m. la ventilación se 

controló abriendo las ventanas  durante el día. 

 

3.6.7    La iluminación 

 

                   

                 Figura 9 Iluminación del galpón 
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La iluminación fue indispensable  para la producción de huevo, tanto  para mantener  el 

estado sanitario del ave para promover la buena puesta  de los huevos completos  y en 

buenas condiciones, en condiciones adecuadas se realizó 10 horas de luz natural  y luz 

artificial permanente con los focos blancos a una altura del piso de 1.50 metros en los 

diferentes tratamientos. 

 

3.6.8 Peso  

 

                    

                  Figura 10 El pesado de los huevos de la codorniz en uno de los tratamientos 

                                  

Los huevos  se recolectaron  en maples  de cada tratamiento con su respectiva etiqueta  

para evitar agrupar los tratamientos, para posteriormente ser pesados  en forma individual, 

con una balanza  de 0.01 % de precisión en gramos la misma fue una actividad diaria  y su 

posterior registro. 
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3.6.9 Tamaño de los huevos  

 

 

                           

               Figura 11 Tamaño de los huevos de la codorniz 

                

Se categoriza los huevos  producidos por el  diámetro  del huevo  con la ayuda  de una  

clasificadora. Los huevos por tamaño, en grandes, medianos,  en los diferentes tratamientos 

pero para la venta no existieron diferencias respectivamente. 

 

3.6.10 Comercialización  

              

 

  Figura 12 Comercialización de los huevos de la codorniz 
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Se vendieron los huevos a los siguientes precios, grandes 0.70 centavos, las mismas se las 

vendieron por docenas, en total de huevos vendidos es de 6637 en el lapso de dos meces y 

catorce días el tiempo evaluado en la primera etapa de postura de los diferentes 

tratamientos.   

 

Castañeda (1999), señala que, el huevo de codorniz es recomendado por Pediatras y 

Geriatras para la alimentación de niños y ancianos por sus bajos niveles de colesterol y alto 

nivel proteico. Para su mercadeo se aconsejan cajas de cartón de 12, 24 y 36 unidades con 

una abertura en la parte superior cubierta con papel celofán. Los empaques plásticos 

agilizan el proceso y dan gran visibilidad y presentación, sin olvidar que su tapa debe tener 

orificios para ventilación de los huevos. 

 

El crecimiento de la oferta es significativo, pero el de la demanda es mucho mayor, lo que 

nos quiere decir que el mercado demanda mucho más de lo que se está produciendo, esto 

garantiza que el producto será vendido en su totalidad si ocupamos correctas estrategias de 

marketing.  

 

Los huevos de codorniz tienen una gran aceptación en el mercado, es por esto que aparte 

de abastecer la cuota semanal requerida por los mayoristas, también se tiene planificado 

difundir el producto entre los minoristas y además tratar directamente con el consumidor 

final, para de esta manera asegurar el mercado de este producto. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Consumo diario de alimento (gramos codorniz/día) 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable consumo de alimento cuadro 17 nos 

muestra  que no existe diferencias significativas entre tratamientos, a un nivel de significancia 

del 1 y el 5% (Pr <0,01). 

 

CUADRO 17. Análisis de varianza consumo diario de alimento 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Sumatoria de 
Cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

F. cal F.t. (5% y1%) 

Tratamientos 3     0.591309    0.197103 0.2176 NS 0.881 

Error 8     7.247070   70.905884   

Total 11     7.838379    

F. cal.=F calculado, Pr. F= Probabilidad de F, ns= no significativo,٭= significativo, 

 .Diferencias altamente significativos٭٭

 

C.V. = 4.44 % 

 

En el mismo cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos tienen un 

alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983). 

 

En el cuadro  18, se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 21.57 g similar al T1 21.39  g, T2 21.69 g, T3 21.10 g. 

               

                                 Cuadro 18. Tabla de medias  

Tratamientos Promedio Duncan 

0 21.57 a 

1 21.39 a 

2 21.69           a 

3 21.10           a 

 

Estos valores reflejan un consumo  por animal de T2  21,69 g  lo cual es un consumo  menor 

de los que señala Espidea y Morante (1995) y Hurtado et al. (2003), los cuales fueron  24,5; 

26,3 y 24,6  g/día. 
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Por otra parte, Silva et al. ( 2002), obtuvo valores de  consumo inferiores de 26,97 g; 24,72 g; 

26,05 g y 25,66 g; en codornices alimentadas con harina integral de frijol algarroba (Propopis 

juliflora sw.), a diferentes niveles  de inclusión, atribuyéndose que a mayores  contenidos  de 

fibra  es menor  el consumo de alimento. 

 

4.2   Porcentaje de postura (%P) 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable porcentaje de postura de las codornices    

cuadro 19 nos muestra   que no existe diferencias significativas entre tratamientos, a un nivel 

de significancia del 1y el 5% (Pr <0,01). 

 

Cuadro 19 Análisis de varianza porcentaje de postura   

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

 Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios  

F. Cal F.t. (5% y1%) 

Tratamientos  3 117.593750  39.197918 1.3104 NS    4,07  7,59 

Error 8 239.312500  29.914063   

Total 11 356.906250    

 F. cal.=F calculado, Pr. F= Probabilidad de F, ns= no significativo,٭= significativo, 

 .Diferencias altamente significativos٭٭

 

C, V.= 3,00 % 

 

       En el mismo cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos 

tienen un alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983). 

 

         En el cuadro  20, se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que 

el T0 (Testigo) se obtuvo 182% similar al T1 180%, T2 187.6%, T3 180%. 

 

                                 Cuadro 20 Tabla de medias 

Tratamientos  Promedio Duncan 

0        182.66 a 

1 180.00 a 

2 187.66 a 

3 180.00 a 
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Estos valores son más superiores a los que reporta Hurtado et al. (2003), con valores desde  

59 hasta 63% de postura en codornices alimentadas  con grano de soya integral, e inferior 

encontrado por Díaz et al. (2004), de 79,6% para la zona de los andes venezolanos en 

codornices  alimentadas  con concentrados  comerciales. 

 

Silva et al. (2002), reportaron porcentajes   de postura de 79,80 ; 67,06; 68,25; 82,67; 74,46; 

63,36; en codornices alimentadas con la inclusión de a 0,5, 10, 15, 20, 25 % 

respectivamente, de harina  integral  del frijol de Algarroba  

 

4.3  Peso de huevo (PH) 

 

 Realizado el análisis de varianza para la variable peso de huevo de las codornices cuadro 

21 nos muestra   que no existe diferencias significativas entre tratamientos, a un nivel de 

significancia del 1 y el 5% (Pr <0,01). 

 

Cuadro 21 Análisis de varianza peso de huevo 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
medios 

F. Cal F.t.(5% y1%) 

Tratamientos          3     0.182495     0.060832 0.4425NS     4,7  7,59 

Error          8     1.099054     0.137482   

Total         11     1.282349    

 

F. cal.=F calculado, Pr. F= Probabilidad de F, ns= no significativo,٭= significativo, 

 .Diferencias altamente significativos٭٭

 

C, V.= 3,32 % 

 

En el mismo cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos tienen un 

alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983). 

 

En el cuadro  22, se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 11,2 g similar al T1 11,3 g, T2 11,3 g, T3 11g. 
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                            CUADRO 22 Tabla de medias 

Tratamientos Promedio Duncan 

0           11.23              a 

1 11.13 a 

2 11.33 a 

3 11.00 a 

 

Hurtado et al.(2003), reporto valores de peso de huevo 10,45 g; 10,48 g; 10,53 g y 10,42 g, 

en codornices alimentadas con harinas de  granos  de soya  integral , estos resultados  son 

inferiores a los encontrados en este ensayo por lo que  el alimento concentrado comercial 

permite obtener huevos  con mayor peso. 

 

Por otra parte Martinez (1990) obtuvo pesos de huevo de 10,2  g y uztatiz (2005), al  utilizar y 

comparar  pesos de diferentes  granjas   en el estado de Maracay  encontró variaciones  

desde 9,6g; 10,3g hasta 11,3g los resultados reportados por esta investigación  son 

superiores encontrados por Martinez (1990). 

 

Por otra parte, Ortega (1994), encontró pesos de huevos  entre  10,2 y 13 g al incorporar 

harina de canavalia ensifornis tostado  en la alimentación de las codornices, resultados 

inferiores  a los reportados en esta investigación, con ello  se confirma  que las codornices 

producen huevos con mayores peso cuando son alimentadas  con concentrados 

comerciales, factor que influye según Vargas (2005), en la edad al primer huevo. 

                            

4.4 Producción de huevo de codorniz 

 

 Realizado el análisis de varianza para la variable producción de huevo de codorniz cuadro 

23 nos muestra que no existe diferencias significativas entre tratamientos, a un nivel de 

significancia del 1 y el 5% (Pr <0,01) 
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Cuadro 23 Análisis de varianza producción de huevo 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F. Cal F.t.(5% y1%) 

Tratamientos 3 3,406677 1,135559 2,0369NS 4.7   7,59 

Error 8 4,460022 0,367503   

Total 11 7,866699    

F. cal.=F calculado, Pr. F= Probabilidad de F, ns= no significativo,٭= significativo, 

 .Diferencias altamente significativos٭٭

 

C.V.=10,47 

 

En el mismo cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos tienen un 

alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983). 

 

En el cuadro  24, se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 7,63 g similar al T1 6,33  g, T2 7,60 g, T3 6,96 g. 

 

                                     Cuadro 24 Tabla de madias 

Tratamientos Promedio Media 

0 7,63 a 

1 6,33 a 

2 7,60 a 

3 6,96 a 

 

 

Esos resultados son inferiores  a los obtenidos por Bazarte (2005), que obtuvo un 74,4 ± 1,12 

de producción diaria por todas las aves alojadas en 120 días utilizando el alimento 

concentrado. Por otra parte Díaz (2004) encontró para la zona andina valores de producción 

de huevo de 83,18 huevos en 120 días con una alimentación balaceada. 
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4.5 Conversión alimenticia 

 

Realizado el análisis de varianza para la conversión alimenticia cuadro 25 nos muestra que 

no existe diferencias significativas entre tratamientos, a un nivel de significancia del 1 y el 5% 

(Pr <0,01) 

Cuadro 25 Análisis de varianza conversión alimenticia 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F. Cal F.t. (5% y1%) 

Tratamientos 3 0.56 0,187497 1,2857NS 0.344 

Error 8 1.16 0,145834   

Total 11 1.72    

F. cal.=F calculado, Pr. F= Probabilidad de F, ns= no significativo,٭= significativo, 

 .Diferencias altamente significativos٭٭

 

C.V= 11.90% 

 

En el mismo cuadro, se observa el coeficiente de variación indicando que los datos tienen un 

alto grado de confiabilidad (Calzada, 1983). 

 

En el cuadro  26, se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 

(Testigo) se obtuvo 3 g similar al T1 3 g, T2 3 g, T3 3 g. 

 

                                     Cuadro 26 Tabla de madias 

Tratamientos Promedio Media 

0 3 a 

1 3 a 

2 3 a 

3 3 a 

 

Vargas (1999) en su estudio realizado en el estado de Monagas a cuatro productores con 

7,72; 5,53; 7,94 y 7,09 respectivamente,  lo que refleja que en el estado  son altos los valores  

de conversión  de alimento. 
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Por su parte Lucotte (1980), logro conversión de 3,0 kg de alimento/1kg de huevos 

producidos y Díaz et al. (2004), obtuvieron índices de conversión  de alimento de 3 a 3,8 

para codornices de postura en la zona andina  de venezolana. 

 

Faitarone (2005), reporto que la densidad  no influye en la conversión. Ellos obtuvieron para 

12, 15, 18, y 21 y animales en jaulas en un índice de conversión  de alimento de 3,51; 3,4; 

3,58 y 3,42 respectivamente valor superior al encontrado en el presente ensayo. 

 

4.6 Costo de producción 

 

Se demuestra  el análisis  beneficio costo  que se determina entre la diferencia total de 

beneficios sobre total de costos. 

 

4.7 Costos 

 

Como se demuestra en el  cuadro 27 de los costos de producción en la primera etapa de 

postura 

Cuadro 27 Costo de producción 

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO T0TAL Bs 

Piedra Cubo 4  350 

Graba Cubo 4  350 

Arena Cubo 4  380 

Ladrillo pza 1500 1 Bs 1500 

Cemento Kg. 20 54 Bs 1080 

 Vigas pza 5 80 400 

Listones pza 5 40 200 

Calamina pza 6 50 300 

Estufa Pza 1 200 Bs 200 

balanza Pza 1 150 150 

Jaulas  Pza 12  160 

Alambre tejido Pza 1  120 

Cañería de 3 m Pza 1  25 

Comedero de 
lata 

Pza 1  25 

Codorniz  48 14 672 

Aceite de soya Lts. 5  50 

Harina de alfa kg. 3  40 

Conchilla kg. 8,5  60 

Sal g 500  1 

Tarwi @ 1   
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desamargado 125 

Maíz amarillo Q 2  300 

Sangre bobina @ 1  45 

Harina de soya Q 1  130 

Sorgo molido @ 1  50 

Afrecho K g 3 K  12 

Fosfato dicalcico g 0,84  25 

Agromix g 0,18  25 

Metionina g 0,53  25 

TOTAL    6800 

 

4.8 Beneficio costo 

 

Se demuestra  el análisis  beneficio costo  que se determina entre la diferencia total de 

beneficios sobre total de costos. 

 

El beneficio costo se realizara mediante el siguiente detalle: 

 

Ingreso total                   IT = PP X CPO 

Dónde: 

IT = Ingreso total 

PP =Precio del producto 

CPO =Cantidad del producto obtenido 

Beneficio neto                 BN = IT – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio neto 

IT   = Ingreso total 

CT = Costo total 

Beneficio / Costo             B/C = IT / CT 

Dónde: 

B/C = Beneficio costo 

IT    = Ingreso total 

CT  = Costo total 

De esta manera el beneficio costo alcanzado fueron de la siguiente manera: 

 



55 

 

Resulto ser mayor 1,36 lo que significa que existe ganancia para el avicultor considerando 

que la cantidad de 100 codornices pues la producción de huevos es de 13273 en cuanto  se 

mantenga el precio del tarwi situación que favorece los ingresos del avicultor. 
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5.   CONCLUCIONES 

 

Realizado el análisis estadístico de la presente investigación se establecen las siguientes 

conclusiones. 

 

El presente estudio se llevó a cabo en Caracollo del departamento de Oruro, Provincia 

Cercado, se encuentra ubicado a 32 kilómetros, de donde con el objetivo de evaluar el efecto 

de la inclusión de tres niveles de harina de tarwi (Lupinus mutabilis sweet) en codornices de 

postura, fueron utilizadas 48 aves en su primera etapa de postura, distribuidas  según un 

diseño experimental totalmente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones con 4 

animales por unidad experimental llegando a hacer un total de 48 codornices, se suministró 

el alimento un total de 24g día por unidad de codorniz, el consumo de agua fue adlivitum, 

libre consumo en los diferentes tratamientos, durante el periodo experimental, la temperatura 

del galpón se mantuvo en 24 y 28 ºC. 

 

Los tratamientos fueron, Tratamiento testigo, tratamiento uno con el 5 % de harina de 

tarwi, el tratamiento dos fue 10% de harina de tarwi, en cuanto al último tratamiento 

tres fue de 15% de harina de tarwi, en cuanto a los resultados se observan que no 

existe diferencia entre los tratamientos, en el consumo diario de alimento en el T0 (Testigo) 

se obtuvo 21.57 g similar al T1 21.31 g, T2 21.69 g, T3 21.10 g. por lo cual el tratamiento dos 

obtuvo el mejor consumo de alimento con 21.69 g. 

 Así también en la producción de huevos los que muestran los siguientes resultados se 

observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el que el T0 (Testigo) se obtuvo 

7,63 g similar al T1 6,33  g, T2 7,60 g, T3 6,96 g. 

 En cuanto al % porcentaje de postura se observan que no existe diferencia entre los 

tratamientos, en el que el T0 (Testigo) se obtuvo 182% similar al T1 180%, T2 187.6%, T3 

180%. 

 Para el peso del huevo se observan que no existe diferencia entre los tratamientos, en el 

que el T0 (Testigo) se obtuvo 11,2 g similar al T1 11,3 g, T2 11,3 g, T3 11g. 

Para la conversión alimenticia se muestra que no existe diferencia  significativa  en los 

diferentes tratamientos en el que el T0 (Testigo) se obtuvo 3 g similar al T1 3 g, T2 3 g, T3 3 g.  
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Para el beneficio y costo resulto ser mayor 1,37 lo que significa que existe ganancia para el 

avicultor considerando incrementar la cantidad de codornices de cuarenta y ocho a cien para 

adelante, siempre y cuando manteniéndose el precio del tarwi situación que favorece los 

ingresos del avicultor, así también se incentiva a la producción de tarwi en la región de 

Caracollo, por lo cual generando fuentes de empleo. 

 

Considerando los aportes nutricionales que tiene la harina de tarwi queda demostrado para 

condiciones del altiplano, puede ser una alternativa como un insumo proteico para la 

alimentación de las codornices de postura, puesto que se cultiva en el medio, puede ser 

accesible 

Los diferentes tratamientos evaluados en el trabajo de investigación en la inclusión de harina 

de tarwi  en codornices de postura no se observaron diferencias significativas entre 

tratamientos, por lo cual se acepta la hipótesis nula para dichas variables. 

 

En conclusión  la interacción entre los factores de estudios no presentaron diferencias 

significativas. 

La interacción  de los factores y porcentaje  de alimento y densidad  animal no afectaron  las 

diferentes variables de estudio. 

 

La crianza  de codornices  a diferencia  de criar  cualquier otro tipo de aves  es mejor ya que 

las condiciones en las que el animal puede producir  no siempre tienen que ser las óptimas 

para que produzcan, además no necesitan  de un cuidado cauteloso  y las instalaciones son 

fáciles de realizar, la limpieza por estas razones el criar codornices  no le toma mucho 

tiempo, entonces cualquier persona que tenga conocimientos puede  convertirse en un 

empresario en la crianza de  codornices de postura. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Utilizar alimentos concentrados comerciales para codornices que garanticen al menos 24 % 

de proteína  cruda. 

 

Realizar investigaciones  con un incremento en el número de aves  por jaula  para conocer  

el efecto de la densidad  de aves  en el comportamiento productivo. 

 

Se recomienda incrementar las cantidades de % porcentaje de harina de tarwi en mayores 

densidades para el consumo de alimento y mayor puesta de huevos de codorniz. 

 

Se recomienda realizar un breve periodo de acostumbramiento del alimento, mezclándolos  

con los alimentos de los lotes anteriores. 

 

También se recomienda determinar incidencia de mortalidad de las aves y el % de huevos 

rotos. 

 

Estudiar más profundamente el tema de la densidad  de las codornices de postura con 

diferentes modelos de jaulas existentes en el mercado para mejorar la rentabilidad. 

 

Se debe dé realizar investigaciones en los departamentos donde la producción sea más 

significativa con relación a la producción de huevos de codorniz. 
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           Insumos proporcionados 

 

 

            
 

El pesado de la codorniz 
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Alimentación de las codornices en los diferentes tratamientos 
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Pesado del peso del huevo del tratamiento testigo 

 

Pesado del peso del huevo del tratamiento 5% 

Pesado del peso del huevo del tratamiento 10% 

Pesado del peso del huevo del tratamiento 15% 

Inclinación de salida de los huevos de los diferentes tratamientos 
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EXCEL

Porcentaje Cantidad

51,29 % 14771,80 g

27,28 % 7855,34 g

0,21 % 60,86 g

0,04 % 10,76 g

1,81 % 521,28 g

2,00 % 576,00 g

2,00 % 576,00 g

6,28 % 1809,64 g

8,55 % 2462,40 g

0,15 % 43,59 g

0,11 % 30,77 g

0,28 % 81,56 g

100 % 28800,00 g

Cantidad Cantidad Cantidad

10,25 % 89,75 % 20,00 %

2,50 % 0,35 % 0,18 %

0,79 % 0,15 % 0,18 %

15,83 mg 1,67 mg 350,00 mg

104,58 mg 0,42 mg 84,58 mg

0,52 % 1,77 % 0,45 %

0,33 % 0,98 % 0,76 %

10685,42 UI 4360,00 UI 25,00 UI

3,33 UI 1,67 mg 49,58 mg

15,42 mg 6,67 mg 5,83 mg

10,83 mg 0,00 mg 2900,00 kcal

Humedad Materia Seca Proteína Cruda

Histidina Leucina Metionina

Sodio Cloro

Cobre Iodo Hierro

Manganeso

Vitamina E

Treonina

Vitamina A

Riboflavina Tiamina

Nutriente Nutriente

Calcio

Vitamina K Ac. Fólico Niacina

Ac. Pantoténico

Vitamina B6 Vitamina B12 E.M.

Cistina Fenilalanina

Vitamina D

Peso Neto :

12. Metionina, DL 20% D y 80% L, , , 98%, sintético

        TOTAL

24,00 g

24,00 g   (para 1 animal en 1 día)

1. Maíz amarillo, Zea mays indentata, grano, molido, , vegetal

2. Soya , Glycine max, semillas, extracción solvente, harina, vegetal

Ingredientes de la Ración

Cantidad de ración balanceda :

Fecha de Formulación :

3. Sal, NaCl, , , , mineral

4. Fostato dicálcico, , , molido, , sintético

5. Alfalfa, Medicago sativa, aérea, harina, 15% de proteina, vegetal

6. Aceite, soya, , , , vegetal

7. Sangre, bovina, , deshidrado rápido, harina, animal

EDDY ALVAREZ RODRIQUEZ

Codorniz japónica, cotunix japonica, postura, 10º - 20º semanas, huevo, intensivo

Nombre del Formulador :

Dirección del Formulador :

Ración para :

Reporte de Etiqueta de Ración Tipo:  LUNES 11 DE ABRIL DE 2011 8:10 PM

Etiqueta de Ración Formulada

La Norma Boliviana 548/91, establece que la ETIQUETA debe adherirse al envase del producto y ser entregada con una TARJETA 

adicional. (Tarjeta: Pequeña cartulina en forma rectangular en la que va impresa esta información).

10. Trigo, Triticum aestivum, subproducto harina, como sale del molino, menor a 9.5% fibra, vegetal

Contenido aproximado en 1 kg (1000 g) de Ración

Alimentos

11. AGROMIX Ponedoras, Premezcla, , , , sintético

Recomendaciones para el uso de la Ración

El contenido declarado de nutrientes, puede presentar un margen de tolerancia de +/- 1 % del contenido declarado, asi regulado por la 

Norma Boliviana 546/95, basado en criterios internacionales.

La correcta aplicación de la Ración balanceada, requiere el uso de balanzas con capacidad mínima de 1 g cuya división de escala 

deberia ser menor a 1 g. Para experimentos controlados se recomienda emplear balanzas con división de escala próximos a 0,01 g.

Fósforo Magnesio

Potasio

Selenio Zinc

8. Conchilla, , , molida, , mineral

9. Sorgo, Sorghum bicolor, grano, , , vegetal

Nutriente

 
 
Etiqueta de ración formulada para el tratamiento  testigo 

 

Fuente: Programa  (SIOFRAM) Ing. Ronald Franz Quispe Valdez 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO FORMULAR RACIONES PARA ANIMALES MONOGÁSTRICOS 

(SIOFRAM)   

Reporte de Etiqueta de Ración Tipo:   EXCEL Lunes 11 de abril de 2011  9:04 PM 
  

Etiqueta de Ración Formulada para el tratamiento de  5% 
  

Nombre del Formulador : EDDY ALVAREZ RODRIGUEZ 
  

Dirección del Formulador : eddycoalva@gmail.com   

Ración para : Codorniz japónica, cotunix japonica, postura, 10º - 20º semanas, huevo, intensivo 
  

Peso Neto : 24,00 g 
  

Cantidad de ración balanceda : 24,00 g   (para 1 animal en 1 día) 
  

Fecha de Formulación :   
  

Ingredientes de la Ración 
  

  Alimentos 
 

Porcentaje Cantidad 
   

 
1. Maíz amarillo, Zea mays indentata, grano, molido, , vegetal 51,74 % 14892,54 g 

   

 
2. Soya , Glycine max, semillas, extracción solvente, harina, vegetal 22,27 % 6411,07 g 

   

 
3. Sal, NaCl, , , , mineral 0,22 % 62,30 g 

   

 
4. Fostato dicálcico, , , molido, , sintético 0,12 % 35,42 g 

   

 
5. Alfalfa, Medicago sativa, aérea, harina, 15% de proteina, vegetal 1,81 % 521,00 g 

   

 
6. Aceite, soya, , , , vegetal 2,00 % 575,69 g 

   

 
7. Sangre, bovina, , deshidrado rápido, harina, animal 1,61 % 462,13 g 

   

 
8. Conchilla, , , molida, , mineral 6,26 % 1802,39 g 

   

 
9. Sorgo, Sorghum bicolor, grano, , , vegetal 8,55 % 2461,09 g 

   

 
10. Tarwi, Lupinus Mutabilis, semilla, molido, vegetal 5,00 % 1439,23 g 

   

 
11. AGROMIX Ponedoras, Premezcla, , , , sintético 0,12 % 33,63 g 

   

 
12. Metionina, DL 20% D y 80% L, , , 98%, sintético 0,31 % 88,13 g 

   
          TOTAL 100 % 28784,63 g 

   

Contenido aproximado en 1 kg (1000 g) de Ración 
  

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad Nutriente 
Cantid

ad   

Humedad 10,14 % Materia Seca 89,86 % Proteína Cruda 
20,01 

%   

Calcio 2,50 % Fósforo 0,35 % Magnesio 0,16 % 
  

Potasio 0,69 % Sodio 0,15 % Cloro 0,18 % 
  

Cobre 15,42 mg Iodo 1,67 mg Hierro 
369,58 

mg   

Manganeso 111,25 mg Selenio 0,42 mg Zinc 
88,33 

mg   

Arginina 1,26 % Histidina 0,52 % Leucina 1,73 % 
  

Metionina 0,45 % Cistina 0,33 % Fenilalanina 0,94 % 
  

Treonina 0,75 % Vitamina A 11678,75 UI Vitamina D 
4557,5

0 UI   

Vitamina E 25,83 UI Vitamina K 3,75 UI Ac. Fólico 
1,67 
mg   

Niacina 51,25 mg 
Ac. 

Pantoténico 
15,00 mg Riboflavina 

7,08 
mg   

Tiamina 5,83 mg Vitamina B6 11,25 mg Vitamina B12 
0,00 
mg   

E.M. 2900,00 kcal         
  

 
  

 
  

           

           
Etiqueta de Ración Formulada para el tratamiento de  5% 

 
Fuente: Programa  (SIOFRAM) Ing. Ronald Franz Quispe Valdez 

 

mailto:eddycoalva@gmail.com
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EXCEL

Porcentaje Cantidad

52,72 % 15120,73 g

15,75 % 4516,47 g

0,22 % 62,24 g

0,24 % 68,96 g

1,81 % 519,10 g

2,00 % 573,59 g

2,00 % 573,59 g

6,25 % 1791,81 g

8,55 % 2452,12 g

10,00 % 2867,97 g

0,13 % 38,56 g

0,33 % 94,55 g

100 % 28679,72 g

Cantidad Cantidad Cantidad

10,02 % 89,98 % 20,08 %

2,51 % 0,35 % 0,15 %

0,56 % 0,15 % 0,18 %

15,00 mg 2,08 mg 414,58 mg

123,33 mg 0,42 mg 95,83 mg

1,33 % 0,53 % 1,73 %

0,45 % 0,34 % 0,92 %

0,75 % 13390,42 UI 4891,67 UI

27,50 UI 4,17 UI 1,67 mg

54,58 mg 15,00 mg 7,92 mg

5,83 mg 12,08 mg 0,00 mg

2900,00 kcal

La Norma Boliviana 548/91, establece que la ETIQUETA debe adherirse al envase del producto y ser entregada con una TARJETA 

adicional. (Tarjeta: Pequeña cartulina en forma rectangular en la que va impresa esta información).

10. Tarw i, Lupinus Mutabilis, semilla, molido, vegetal

Contenido aproximado en 1 kg (1000 g) de Ración

Alimentos

11. AGROMIX Ponedoras, Premezcla, , , , sintético

Recomendaciones para el uso de la Ración

El contenido declarado de nutrientes, puede presentar un margen de tolerancia de +/- 1 % del contenido declarado, asi regulado por la 

Norma Boliviana 546/95, basado en criterios internacionales.

La correcta aplicación de la Ración balanceada, requiere el uso de balanzas con capacidad mínima de 1 g cuya división de escala 

deberia ser menor a 1 g. Para experimentos controlados se recomienda emplear balanzas con división de escala próximos a 0,01 g.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO FORMULAR RACIONES PARA ANIMALES MONOGÁSTRICOS (SIOFRAM)

Reporte de Etiqueta de Ración Tipo:  Lnes 11 de abril de 2011 8:26 PM

Etiqueta de Ración Formulada

EDDY ALAVAREZ RODRIGUEZ

eddycoalva@gmail.com

Codorniz japónica, cotunix japonica, postura, 10º - 20º semanas, huevo, intensivo

Nombre del Formulador :

Dirección del Formulador :

Ración para :

Fósforo Magnesio

Potasio

Peso Neto :

12. Metionina, DL 20% D y 80% L, , , 98%, sintético

        TOTAL

24,00 g

24,00 g   (para 1 animal en 1 día)

1. Maíz amarillo, Zea mays indentata, grano, molido, , vegetal

2. Soya , Glycine max, semillas, extracción solvente, harina, vegetal

Selenio Zinc

Ingredientes de la Ración

Cantidad de ración balanceda :

Fecha de Formulación :

3. Sal, NaCl, , , , mineral

4. Fostato dicálcico, , , molido, , sintético

5. Alfalfa, Medicago sativa, aérea, harina, 15% de proteina, vegetal

6. Aceite, soya, , , , vegetal

7. Sangre, bovina, , deshidrado rápido, harina, animal

8. Conchilla, , , molida, , mineral

9. Sorgo, Sorghum bicolor, grano, , , vegetal

Nutriente Nutriente Nutriente

Calcio

E.M.

Vitamina E Vitamina K Ac. Fólico

Niacina

Tiamina Vitamina B6 Vitamina B12

Metionina Cistina

Vitamina A Vitamina D

Fenilalanina

Treonina

Ac. Pantoténico Riboflavina

Humedad Materia Seca Proteína Cruda

Arginina Histidina Leucina

Sodio Cloro

Cobre Iodo Hierro

Manganeso

 
 
Etiqueta de la ración formulada para el tratamiento de 10% 

 

Fuente: Programa  (SIOFRAM) Ing. Ronald Franz Quispe Valdez 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO FORMULAR RACIONES PARA ANIMALES MONOGÁSTRICOS 

(SIOFRAM)   

Reporte de Etiqueta de Ración Tipo:   EXCEL Lunes 11 de abril de 2011 8:48 PM 
  

Etiqueta de Ración Formulada del tratamiento 15% 
  

Nombre del Formulador : EDDY ALVAREZ RODRIGUEZ 
  

Dirección del Formulador : eddycoalva@Gmail.com   

Ración para : Codorniz japónica, cotunix japonica, postura, 10º - 20º semanas, huevo, intensivo 
  

Peso Neto : 24,00 g 
  

Cantidad de ración balanceda : 24,00 g   (para 1 animal en 1 día) 
  

Fecha de Formulación :   
  

Ingredientes de la Ración 
  

  Alimentos 
 

Porcentaje Cantidad 
   

 
1. Maíz amarillo, Zea mays indentata, grano, molido, , vegetal 53,39 % 15285,93 g 

   

 
2. Soya , Glycine max, semillas, extracción solvente, harina, vegetal 9,95 % 2849,60 g 

   

 
3. Sal, NaCl, , , , mineral 0,22 % 62,82 g 

   

 
4. Fostato dicálcico, , , molido, , sintético 0,34 % 97,04 g 

   

 
5. Alfalfa, Medicago sativa, aérea, harina, 15% de proteína, vegetal 1,81 % 518,86 g 

   

 
6. Aceite, soya, , , , vegetal 2,00 % 572,57 g 

   

 
7. Sangre, bovina, , deshidrado rápido, harina, animal 2,00 % 572,57 g 

   

 
8. Conchilla, , , molida, , mineral 6,23 % 1783,41 g 

   

 
9. Sorgo, Sorghum bicolor, grano, , , vegetal 8,55 % 2447,34 g 

   

 
10. Tarwi, Lupinus Mutabilis, semilla, molido, vegetal 15,00 % 4294,24 g 

   

 
11. AGROMIX Ponedoras, Premezcla, , , , sintético 0,15 % 42,94 g 

   

 
12. Metionina, DL 20% D y 80% L, , , 98%, sintético 0,35 % 100,97 g 

   
          TOTAL 100 % 28628,30 g 

   

Contenido aproximado en 1 kg (1000 g) de Ración 
  

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad Nutriente 
Cantid

ad   

Humedad 9,90 % Materia Seca 90,10 % Proteína Cruda 
20,12 

%   

Calcio 2,51 % Fósforo 0,35 % Magnesio 0,13 % 
  

Potasio 0,45 % Sodio 0,15 % Cloro 0,18 % 
  

Cobre 14,58 mg Iodo 2,08 mg Hierro 
447,50 

mg   

Manganeso 134,17 mg Selenio 0,42 mg Zinc 
102,50 

mg   

Arginina 1,40 % Histidina 0,53 % Leucina 1,71 % 
  

Metionina 0,45 % Cistina 0,34 % Fenilalanina 0,88 % 
  

Treonina 0,74 % Vitamina A 14910,42 UI Vitamina D 
5191,6

7 UI   

Vitamina E 29,17 UI Vitamina K 4,58 UI Ac. Fólico 
1,67 
mg   

Niacina 57,50 mg 
Ac. 

Pantoténico 
15,00 mg Riboflavina 

8,75 
mg   

Tiamina 6,25 mg Vitamina B6 12,50 mg Vitamina B12 
0,00 
mg   

E.M. 2900,00 kcal         
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EXCEL

Aves Cerdos Caballos Perros Gatos Roedores Peces Otros

SI SI SI SI SI SI SI NO

30,00 30,00 20,00 30,00 20,00 30,00 60,00 0,00

8,00 % 0,00 UI

92,00 % 0,00 UI

39,20 % 33,00 UI

5,30 % 0,00 mg

17,20 %

25,20 % 0,34 mg

5,10 % 2690,00 mg

3,60 mg

0,25 % 22,00 mg

0,60 % 15,80 mg

0,26 % 2,80 mg

1,66 % 9,70 mg

0,02 % 0,00 mg

0,03 % 0,00 mg

0,00 mg 3363,00 kcal

18,00 mg 3574,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

84,00 mg 0,00 kcal

36,00 mg 3905,00 kcal

0,11 mg 0,00 kcal

57,00 mg 0,00 kcal

2,85 % 0,00 %

1,52 % 2,20 g

0,97 % 0,00 mg

2,12 % 0,00 mg

3,00 % 0,00 %

2,44 % 0,00 %

0,54 % 254,80 g

0,55 % 0,00 mg

2,03 % 0,00 %

1,02 %

1,66 %

0,54 %

2,06 %Valina :  

Tirosina :  

Treonina :  

Triptófano :  

Metionina :  P.D. Perros :  

Cistina :  Ac. Ascórbico :  

Fenilalanina :  Globulina :  

Isoleucina :  Antioxidante :  

Leucina :  Metionina + Cistina :  

Lisina :  Ac. Araquidónico :  

Arginina :  Ac. Linoleico :  

Glicina :  Azufre :  

Histidina :  Xantofilas :  

Selenio :  E.M. Roedores :  

Zinc :  E.M. Peces :  

Aminoácidos Otros Nutrimentos

Iodo :  E.M. Caballos :  

Hierro :  E.M. Perros :  

Manganeso :  E.M. Gatos :  

Microminerales Composición Energética

Cobalto :  E.M. Aves :  

Cobre :  E.M. Cerdos :  

Potasio :  Tiamina :  

Sodio :  Vitamina B6 :  

Cloro :  Vitamina B12 :  

Calcio :  Niacina :  

Fósforo :  Acido Pantoténico :  

Magnesio :  Riboflavina :  

Extracto Libre de Nitrógeno :  Biotina :  

Ceniza :  Colina :  

Macrominerales Acido Fólico :  

Proteína Cruda :  Vitamina E :  

Fibra Bruta :  Vitamina K :  

Extracto Etéreo :  Vitamina Hidrosolubles

Composición inmediata Vitamina Liposolubles

Humedad :  Vitamina A :  

Materia Seca :  Vitamina D :  

Composición de Nutrientes en 1 kg de porción comestible Tal Como se Ofrece

Descripción :  Soya , Glycine max, semillas, , , vegetal

Fuente Bibliográfica :  NRC, 1982

Número Internacional :  5-04-610

Costo del Alimento :  0,02 Bs/100 g,  0,19 Bs/1 kg,  2,11 Bs/1 @,  8,45 Bs/1 qq,  186,23 Bs/1 TM

Recomendaciones para su empleo en Animales

Alimento adecuado para :  

          Cantidad máxima

          recomendable (%) :   

Tipo de Alimento NRC:  Proteico

SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO FORMULAR RACIONES PARA ANIMALES MONOGÁSTRICOS (SIOFRAM)

Reporte de Alimentos Tipo:  Lunes 11 de abril de 20011 1:13 AM

Información Básica de Alimento

 
Etiqueta de formulación de la soya 

 
Fuente: Programa  (SIOFRAM) Ing. Ronald Franz Quispe Valdez 
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EXCEL

Aves Cerdos Caballos Perros Gatos Roedores Peces Otros

SI SI NO NO NO SI SI NO

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,00 0,00

7,60 % 0,00 UI

92,40 % 0,00 UI

51,50 % 0,00 UI

6,20 % 0,00 mg

17,10 %

15,30 % 0,00 mg

2,30 % 0,00 mg

0,00 mg

0,15 % 17,50 mg

0,34 % 0,00 mg

0,00 % 4,20 mg

0,00 % 2,00 mg

0,00 % 0,00 mg

0,00 % 0,00 mg

0,00 mg 2241,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

360,00 mg 0,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

0,00 mg 0,00 kcal

4,90 % 0,00 %

0,00 % 0,00 g

1,30 % 0,00 mg

2,00 % 0,00 mg

3,20 % 0,00 %

1,90 % 0,00 %

0,30 % 0,00 g

0,90 % 0,00 mg

1,70 % 0,00 %

0,00 %

1,80 %

0,00 %

1,70 %Valina :  

Tirosina :  

Treonina :  

Triptófano :  

Metionina :  P.D. Perros :  

Cistina :  Ac. Ascórbico :  

Fenilalanina :  Globulina :  

Isoleucina :  Antioxidante :  

Leucina :  Metionina + Cistina :  

Lisina :  Ac. Araquidónico :  

Arginina :  Ac. Linoleico :  

Glicina :  Azufre :  

Histidina :  Xantofilas :  

Selenio :  E.M. Roedores :  

Zinc :  E.M. Peces :  

Aminoácidos Otros Nutrimentos

Iodo :  E.M. Caballos :  

Hierro :  E.M. Perros :  

Manganeso :  E.M. Gatos :  

Microminerales Composición Energética

Cobalto :  E.M. Aves :  

Cobre :  E.M. Cerdos :  

Potasio :  Tiamina :  

Sodio :  Vitamina B6 :  

Cloro :  Vitamina B12 :  

Calcio :  Niacina :  

Fósforo :  Acido Pantoténico :  

Magnesio :  Riboflavina :  

Extracto Libre de Nitrógeno :  Biotina :  

Ceniza :  Colina :  

Macrominerales Acido Fólico :  

Proteína Cruda :  Vitamina E :  

Fibra Bruta :  Vitamina K :  

Extracto Etéreo :  Vitamina Hidrosolubles

Composición inmediata Vitamina Liposolubles

Humedad :  Vitamina A :  

Materia Seca :  Vitamina D :  

Composición de Nutrientes en 1 kg de porción comestible Tal Como se Ofrece

Descripción :  Tarw i, Lupinus Mutabilis, semilla, molido, vegetal

Fuente Bibliográfica :  Glencrossm et. al., 2010

Número Internacional :  

Costo del Alimento :  0,88 Bs/100 g,  8,82 Bs/1 kg,  100,02 Bs/1 @,  400,09 Bs/1 qq,  8818,50 Bs/1 TM

Recomendaciones para su empleo en Animales

Alimento adecuado para :  

          Cantidad máxima

          recomendable (%) :   

Tipo de Alimento NRC:  Proteico

SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIENTADO FORMULAR RACIONES PARA ANIMALES MONOGÁSTRICOS (SIOFRAM)

Reporte de Alimentos Tipo:  Lunes 11 de abril 2011 4:14 PM

Información Básica de Alimento

 
 
Etiqueta de formulación del tarwi 

 

Fuente: Programa  (SIOFRAM) Ing. Ronald Franz Quispe Valdez 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

ELABORACION DE HARINA DE TARWI 

 

 

 

 

 

Semilla de tarwi 

 

 

Agua 

 

 

  

Agua sal 

 

 

 

Agua 

 

 

  

 

Semilla fresca 

 

 

Semillas secas 

 

 

Molienda 

 

 

             Harina de tarwi 

 

  Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Hidratación 

Cocción 

Lavado 

Secado 


