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1 

RESUMEN 

Este trabajo se realizó en las instalaciones de la granja Expe-

rimental Avícola y Bioterio de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de le U. N. A. M., situada en Zapotitlán D. F. 

Se llevó a cabo un estudio, durante sesenta y tres días para --

evaluar la adición de excretas de conejo en la alimentación del po--

llo de engorda, en su ciclo: Se administraron heces de conejo en aim111111 

las proporciones de 9, 12 y 15% en las dietas de 3 grupos de aves de 

engorda comerciales, utilizando un total de 1600 pollos con el fin - 

de evaluar la adición de dichas excretas en relación con los paráme-

tros de producción: Ganancia de peso y conversión alimenticia. Se 

realizó un análisis economico, denotando caracterfsticas favorables 

ya que en el costo por kg. de alimento, los diferentes grupos experi 

mentales presentaron una diferencia de $0.45 10.62 y $0.97 en coa 

paración con el grupo testigo. Los resultados obtenidos fueron ana-

lizádos por medio del método de variante para el disofío experimental 

por bloquee al 
	

ri no encontrandose diferencia significativa en - 

ninguna de los variables analizadas ( Pe0.05 ). Concluyendose, que 

la adición de heces de conejo en la alimentación del pollo de coger-

da es factible, ya que no se notaron efectos nocivos aparentes en el 

pollo que consumió el alimento en experimentación. 



INTODUCCION 

L a avicultura en México, ha tenido un desarrollo importante 

desde el año de 1964, en que se sentaron las bases para el desarro-

llo de grandes empresas avícolas, que integraron las diferentes mo-

dalidades de la avicultura con reproductoras, plantas incubadoras y 

fábricas de alimentos balanceados (24). S e puede comparar la avicul-

tura en nuestro para en eficiencia y tecnologra, a la industria avr-

cola de los parees más industrializados (10). Sin embargo, la indus-

tria avrcola se encuentra en una situación difrcil, debido al encare-

cimiento y a la escasez de granos para la elaboración de alimentos 

balanceados (22). 

La poca capacidad que ha tenido el sector agricola para respon-

der al aumento de la demanda nacional de granos, ha provocado un de-

sequilibrio en la relallin oferto y demanda. Teniéndose que recurrir 

a Importaciones masrvas y mal programadas, que dificultan su distri-

bución a los centros de consumo, por lo que se ha propiciado un in - 

cremento desmedido en los precios de estos productos (24). 

En los áltimos años se ha incrementado un forma acelerada el cen- 

sos', de sorgo y roya, como consecuencia del dinámico desarrollo del 

sector pecuario, ocasionandomue los importaciones de estos ¡osamos, 

que para el año de 1970 fueron de 12,000 toneladas de sur o y 106,000 

de boya, para 1980 se hayan elevado a 3,536,496 Je sorgo y 946,000 
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toneladas de soya (7,24). 

Por tal motivo, cada vez hay más tendencia a que desaparesca 

la avicultura explotada por pequeños productores que han tenido que 

agruparse, formando asociaciones que intentan enfrentarse a ésta - 

crisis (22). 

La tasa de crecimiento de población en México, es una de las más 

altas del mundo, ocasionando una demanda mayor de alimentos y espe-

cialmente de proteínas de origen animal, lo cdal lleva el afán de - 

realizar estudios constantes con el fin do aumentar la producción y 

que dichos productos tengan un costo menor para hacerlos accesibles 

a ndcleos de población de mediano y bajo poder adquisitivo, que son 

la mayoría de nuestro país (8,19). 

En México, so ha encontrado, que la alimentación en arcas rura-

les y urbanas de bajo poder adquisitivo, está constituida principal-

mente por gramineas, leguminosas y frutas, esto da una idea de la 

deficiencia nutricional de gran parte del pueblo mexicano (17). 

Los productos de origen animal tienen un alto valor nutritivo, 

de ahr la necesidad de incrementar su producción y sobre todo hacer 

que dichos productos puedan ser adquiridos por mayor ndmero de per-

sonas (8,10,23). 

Una de las principales fuentes de proteína de origen animal  que 

consumen los nucleos de publ, -ión, es lo carne de pollo ya que en 

comparación con la carne de otros especies, el pullo es lo Fuente 
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más económica en el mercado y está al alcance del consumidor de - 

mediano y bajo poder adquisitivo (8). 

El objetivo más importante de la alimentación de las aves des-

de el punto de vista económico, es la conversión de ingredientes 

primarios en protóinas de origen animal para el consumo humano; re-

presentando el alimento de 50 a 70 % del total de costo de producción, 

esto significa que el precio del alimento eleva grandemente el costo 

de producción de carne o huevo (1).' 

Actualmente la escasez y el marcado incremento en el precio de - 

los ingredientes utilizados en la alimentación de los animales indu-

ce a investigar el empleo de nuevos ingredientes o de otros recursos 

no utilizados anteriormente, y en particular, la sustitución de ingre-

dientes protóicos caros por otros más económicos (3,6). 

La excreta de los animales, representa una posibilidad para la 

elaboración de alimentos a un costo mucho más barato. En los últimos 

ellos se han realizado experimentos utilizando excretas de aves en la 

alimentación die loa rumiantes (19). 

Toda explotación intensiva pecuaria implica el confinamiento de 

un nómero elevado de animales, los cuales, entre otros problemas pro-

ducen un elevado voidmen de excremento por drd, mes y año. Todo dote 

excremento ea utilizado como abono agrícola o como materia prima 

du¥strial,alo la que he originado que se contemple cada dra más seriamente 

la posibilidad de su incorporación como alimento en las raciones de los 



animales domésticos (21,25). 

Las heces, desde un punto de vista general representan la 

porción, no digerible de la ración, compuesto por material bioló-

gico como: Bacterias, protozoórios y productos de secreción endógena 

que proporcionan nutrientes como: Nitrógeno proteico asr como mine-

rales. 

La gran mayorra de los reportes publicados sobre experimentos 

en dietas con excretas, han sido realizados en ganado de cerne, le-

che y en menor número en cerdos y aves. (21). 

Hasta ahora le excreta de conejo se ha utilizado como fertili- 

zante y se vislumbra la posibilidad de poder utilizarla como su - 

plomento en dietas para pollos, ya que se encontró que el contenido 

proteico de las heces es de 20 a 22 % proteína cruda, conteniendo 

3.95 grs. de motjonina y 4.29 grs. de lisina por cada 100 grs. de - 

proteína respectivamente (9,13,26). 

Sin embargo se han hecho pocos experimento, utilizando excretas 

de conejo en la alimentación del pollo de engordo se estima que la 

fluctuación de excremento por conejo al año es de 80 a 100 Kg. y su 

humedad constituye un 50 % de acuerdo siempre al tipo de alimento que 

se le suministre, roza y edad de los animales (2,5,18,27). 

El propósito de este trabajo es evaluar los parametros de pro-

ducción del pollo alimentado con diferentes niveles de excretas de 

conejo en la dieta. 
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MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de ésta investigación se utilizó el 

siguiente material: 

2 locales de 80 metros cuadrados 

45 metros de tela de alambre 

Implementos de la granja 

720 kilos de excreta de conejo 

1600 pollos de engorda de 1 dra de edad 

METODOLOGIA: 

1.- Cada local cuenta con un espacio de 10 X 8 metros, espacio 

suficiente para alojar los pollos en experimentación. 

2.- El alambre se cortó en partes, utilizandolo para hacer ocho 

divisiones y evitar que los pollos se mezclen entre si. 

3.- Implementos: 48 comodoros de tolva, 8 bebederos lineales, 

4 criadoras, 1 carretilla, 1 pala, 1 bieldo, costales de 

fibra sintética donde se puso el alimento en investigación 

charolas de lámina galvanizada donde se puso la excreto a 

deshidratar, molino do martillos, jeringas con las que se 

aplicó vacunación y tratamientos. 
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4.- Obtención y manejo de la excreta: La excreta que se utili-

zó se recolectó del conejar de la granja, colocandolo en 

charolas galvanizadas, exponiendolo al sol para su deshidra-

tación, removiendolo 3 veces al dra para un mejor secado. 

Una vez seco el estiércol se molió y se efectuaron aná-

lisis Químico Proximal. Parasotológico, Bacteriológico y 

Bromatológico. 

5.- Obtención y manejo del pollo: El pollo se obtuvo de una casa 

comercial, se utilizarón 1600 pollos de engorda de un dra de 

edad sin sexar, que se distribuyeron al azar en 8 grupas de-

200 animales cada uno. 

En cuanto a medicina preventiva el calendario de vacu-

nación fué el siguiente: A los 10 dras se aplicó contra - 

Newcastle, una gota en el ojo de Virus Vivo atenuando a los 

25 dras se revacuno contra Newcastle por vía intramosculdr-

utilizando Virus inoctivado a una dosis de .5 al., ademó% de 

la aplicación de bactorina contra Coriza por vira subcutánea, 

e una dosis do .5mi, a los 46 dras se aplicó una tercera va-

cunación contra Newcastle y Corita por las mismas vid'. do - 

administración. 

Con base a los tres resultados del ~Misia 044 mica Pro-

xim 1 r1e las e rotos de conejo, dos realizados en el D pdr 

Mento de Nutrición y Ninfiním F.a de la F. N. V. i, de la una 
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realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Pe - 

cuarias (SARH, PALO ALTO) se tomo la media de los 3 resul-

tados químico proximal para formular las dietas para cada 

grupo calculando los requerimientos recomendados para la 

alimentación del pollo de engorda (21). 

Como se puede apreciar en los cuadros del N° 3, al N° LO, 

formulandose las dietas en la granja experimental Avrcole y 

Rioterio de la UNAM. por el M. V. Z. Jorge Vazquez. 
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CUADRO 2 

ANALISIS BACTERIOLOGICO Y COPROPARASITOLOGICO EFECTUADO A 2 

MUESTRAS DE EXCRETA MOLIDA DE CONEJO. 

BACTERIOLOGICO 

COLIFORMES 	 CANTIDADES MINIMAS 

CLOSTRIDIUM PERFRINGEUS SPI' 	CANTIDAD ESCASA 

SALMONELA 

STAPHYLOCOCCUS 

COPROPARASITOLOGICO 

FLOTACION 

MC MASTER 
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El trabajo se realizó a partir del primer dra de edad del 

pollo, con una duración de nueve semanas dividido en dos faces; 

de la primera semana a la cuarta se le suministró: La dieta de 

iniciación y de la quinta semana a la novena se le dió alimento 

finalizador. 

Los pollos fueron agrupados al azar con una replica, para - 

cada grupo quedando de la manera siguiente: 

Grupo 1 y 8 alimento control O % de heces de conejo. 

Grupo 2 y 7 alimento con 15 % de heces. 

Grupo 3 y 6 el 12 % de heces de conejo. 

Grupo 4 y 5 el 9 % de heces de conejo. 

Se registró semanelmente el puso, conversión alimenticia, 

ganancio do poso, mortalidad de los animales, con la información 

obtenido se rucalizbel análisis do vorianza, en el que las varia-

bias fueront 

Ganancia de peso y consumo de alimento. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se 

concentraron en cuadros de manera comparativa. 

- Consumo de alimento en las etapas de iniciación y Fina-

lización con diferentes niveles de excreta de conejo en la 

dieta. 

(Cuadro # 11). 

- Ganancia promedio de peso obtenida en pollos con dietas 

suplementados con excreta de conejo en las etapas de ini-

ciación y finalización 

(Cuadro # 12). 

- Porcentaje de lo mortalidad. 

(Cuadro # 13). 

- Costo promedio por concepto de alimente consumida por ave. 

(Cuadre # 14). 

• Roommon de produccidn. 

(Cuadre # 15). 

20 



CUADRO 11 

CONSUMO DE ALIMENTO DE POLLO DE ENGORDA EN LAS ETAPAS DE INI 

CIACION Y FINALIZACION CON DIFERENTES NIVELES DE EXCRETA DE 

CONEJO EN LA DIETA. 

ALIMENTO 
	

CONSUMO PROMEDIO 	cONVERSION 

POR AVE 	ALIMENTICIA 

ETAPA INICIACION 

CONTROL .868 (a) 1.06:1 	(d) 

9% .941 (a) 1.204:1 	(a) 

12 % .779 (a) 1.06:1 	(a) 

15 % .915 (d) 1.13:1 	(d) 

ETAPA FINALIZACION 

CONTROL 3.07 (a) 1.79:1 	(d) 

9% 2.97 (0) 1.98:1 	(a) 

12% 3.69 (a) 2.05:1 	(a) 

159 3.24 (a) 2.07:1 	(d) 

(0) No hay diferencio significativo P40.05. 
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CUADRO 13 

PORCENTAJE DE LA MORTALIDAD. 

DIETA 
	

MORTALIDAD NO. 	PORCENTAJE DE 
DE AVES 	MORTALIDAD 

CONTROL 	44 	11 % 

9 % 	38 	9.5 % 

12% 	41 	10.2% 

159 	22 	 5.59 

CUADRO 14 

COSTO PROMEDIO POR CONCEPTO DE ALIMENTO CONSUMIDO POR AVE. 

DIETA 	ALIMENTO CONSUMIDO PRECIO POR KG. 	COSTO PROME- 
POR AVE 	 DE ALIMENTO 

	
DIO DE ALIMENTO 
CONSUMIDO 

coN11101. 	3.937 
	 $ 6.39 	 $ 24.96 

9 % 	3.911 	 $ 5.89 	 $ 23.03 

12 % 	4.469 	 $ 5.72 	 $ 25,56 

15 % 	4.155 
	 $ 5.37 	 $ 22.11 
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DlSCUSION 

Bezares y Avila en 1974, al evaluar el valor de la galli-

naza en dietas para pollos de engorda en la etapa de iniciación 

adicionando al alimento el 5, 10 y 15 % de gallinaza, no encon-

traron diferencias estadísticas (11,40.05), en las variables: Ga-

nancia de peso y consumo de alimento (3). 

Flegol y Zindel en 1970, al experimentar con un 25 % de 

gallinaza, en dietas para pollos de engorda, observaron que la 

ganancia de peso, se reducid significativamente sin embargo, al 

adicionar 4 % de grasa en la dieta encontraron una mejoria en 

la ganancia de peso y la conversión alimenticia de los pollos-

en experimentación; demostrando asf, que la disminución de la 

ganancia de peso del pollo se debió al bajo contenido energético 

de la dieta (14). Chilar y colaboradores en 1972 utilizaron - 

excreta do bovino con niveles de S. 10 y 15 % on dietas para - 

pollos, observando que el nivel de 15 % reducía el crevimiento 

del pollo y al aumentar un 2 % Id onergra digestible el proble-

ma se corrigió. 

E le lo y Chawan hacen dos experimentos en 1980 utilizando 

excretas de conejo; en el primer experimento utilizaron niveles 

de 5, 10 y 20 	de 'teces de COnnjn, en la .líela du 1 pul lo tic - 

epjorda; obsei°vandax que 1 oh poi 1 os que res: ihjfirsIrn 1 a di a t 
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contenia el 20 % de excreta de conejo, ganaron menos peso a las 

ocho semanas de edad que los animales que recibieron las dietas 

de menor porcentaje de heces de conejo no encontrando semejansa 

con éste experimento. 

En un segundo experimento al utilizar los mismos niveles de 

excreta de conejo, en la dieta aumentan la energía metabolizable 

a 2186 cabrias por Kg., en el alimento con 20 % de heces de co-

nejo , encontrando asf que la ganancia de peso y el consumo de - 

alimento en los diferentes lotes experimentales es similar, no - 

encontrando diferencias estadísticas en ninguno de los niveles - 

utilizados. 

La excreta de conejo de acuerdo con el análisis químico pro-

ximal agur reportado que contenia elementos similares a los encon-

trados por Elemeie y Chaman, en 1980 demostrando que ésta presenta 

características favorables para utilizarlas como un elemento más 

dentro de las raciones de las aves, en el experimento so utilizó 

la excreta de conejo, como un elemento Mb) dentro de la ración - 

formulandose las dietas en base a los resultados del análisis 

químico proximal con niveles de 9, 12 y 15 % calculando todas las 

dietas, de acuerdo ron los requerimientos recomendados por el NRC 

(21}• 

En los resultados se observa que el consumo do alimento au-

menté en los anímelos a los que so les odministr4 excreta  

nejo en un 12 % con relación al lote 	 stigo, sin embargo el aná- 
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lisis (mtadrstico reveló que no hay significancia en esta dife-

rencia (Im0.05).- 

En el proceso de secado de lo excreta, reporta Crespo 1980 

que debe llevarse a cabo entre 5 a 6 meses, sin embargo no re - 

porta niveles calculados de humedad (12). Para lo realización 

del presente experimento, el estiercol requerido se mantuvo ex-

puesto al sol por un tiempo de 1 a 2 semanas, durante este lapso 

los excretas se notaban bien deshidratadas y por tanto aptas 

para ser molidas no mostrando ningun problema al someterlas a - 

este proceso reportando el análisis de un 8.35 % de humedad, el 

estudio bacteriológico y parasitológico realizado con la excreta 

molida de conejo no revelo la presencia de algun factor de impor-

tancia que pudiera ocacionar problemas bacterianos o parasitorios. 

En el presente experimento se Obtuvo una mortalidad elevada, 

sobre todo en el grupo testigo debiendose principalmente a la en-

fermedad de crónica respiratoria quo atacó al pollo, como a las - 

dos semanas y media de vida controlando el problema de la morta-

lidad, en base al tratamiento eficaz que se lo dió al pollo, a 

base de tetraciclinas por vro intremuscular y a partir de lo ter-

cero semana y medía se controló el problema. 

Sin embargo, es recomendable realizar »dm experimentes al - 

respecto con trabajos do este tipo, para una mejor evaluación; y 

se corrija, en st! caso el posible error estadrutico quo padecieron 

loe animales en el experimento. 



CONCLUCIONES 

1.- Se, puede administrar la excreta seca de conejo hasta en 

un 15%, en la etapá de iniciación y un 9% en la etapa de 

finalización, sin efecto detrimental en el desarrollo de 

las aves. 

2.- Es recomendable la suplementación con heces de conejo en 

la alimentación del pollo de engroda a los niveles utili-

zados yo que de esta manera se bajan los costos de pro - 

dueción por concepto de alimento. 

3.- De acuerdo con los resultados de los análisis bacterioló-

gico del estiercol seco de conejo, puede ser incluido de 

manera satisfactoria, en las raciones alimenticias de les 

aves, ya que no su notaron efectos nocivos aparentes en 

las aves 0 las cuales, se les suministró el alimento en 

experimentación, 
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