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RESUMEN. 

Las características productivas de los animales en la actuali 

dad, han provocado que sus requerimientos nutricionales sean 

altos, debido a ésto, se buscan fuentes proteicas y energéti 

cas de menor precio y foil disponibilidad, que puedan ser u 

tilizados en la alimentación de los animales domésticos. 

El objetivo del presente trabajo, fué determinar el aprovecha 

miento del estiércol de conejo, en la alimentación de conejos 

en la fase de crecimiento. 

Se evaluaron 4 diferentes dietas, cuyos ingredientes en mayor 

porcentaje fueron:Sorgo 42.3%,40.6%,39.1 ,Cártamo con niveles 

de I2%,Girasol I0.2140,9.6%,Alfalfa 7.5%,61.4.5%; asimismo 

diferentes niveles de inclusión de estiércol de conejo, sien 

do éstos, 95',,121t,15% y alimento Control. 

Al finalizar el trabajo, los resultados fueron analizados es 
••• 

tadistioamente,(1)00.05) no mostrando diferencia significativa, 

sin embargo la ganancia de peso aunado al factor económico, en 

el nivel de 12% de inclusión de estiérool se observan mejores 

resultadosaomando en cuenta la comparación del aumento do pe 

so entre el grupo control y los grupos experimentales, se con 

ciuye que es aprovechable la inclusión del estiércol de cone_ 

jo, en la alimentación do los mismos, ya que reduce los con 
Ft 

tos de producción y no produce efectos nocivos al suplementar 

lo en sus dietas. 
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INTRODUCCI 0 N. 

El hombre, en la búsqueda por incrementar la producción de pro 

teinas de origen animal, para abastecer de alimento a la pobla 

ción humana que crece en forma acelerada (IO,I4), se ha inten 

sificado diversos tipos de explotaciones pecuarias para la ob-

tención de más proteína. 

La problemática a la que se enfrenta el país, por la escasez de 

granos, la competencia en el mercado, y por lo tanto al alto - 

costo de los mismos, ha ocasionado un desequilibrio en la pro_ 

ducción animal (25), situación que hace necesaria la substitu 

cidn de los granos por ingredientes orgánicos de poco valor co 

marcial. (2,22). 

Como nuevas fuentes de proteína y energía, se ha trabajado con 

la inclusión del estiércol de diversas especies animales en las 

dietas de los animales domésticos (10). 

Desde el punto de vista económico, el reciolamiento constituye 

un hecho doblemente beneficioso, pues ademés de facilitar la -

disposición del estiércol de loe animales, puede substituir - 

con buenos resultadoe parte del nitrógeno de las raciones en 

las que se usa la harina de soya y otros suplementos protefooe, 

por el nitrógeno contenido en el estiércol contribuyendo con és 
k 

to no solo a ahorrar proteína que puede ser destinada para el - 

consumo humano, sino aumentando también la producción animal en 
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forma por demás económica (3,4,30). 

Por otro lado, la mala disposición de los desechos fecales, ha 

ocasionado que la contaminación del ambiente, aumente en forma 

notable en los centros urbanos próximos a las explotaciones pe_ 

cuarias, una medida que contribuye a solucionar éstos problemas, 

es la incorporación de las excretas en las dietas de los mismos, 

no hay reportes de enfermedades o danos producidos en loa anima 

les, como resultado de llevar a cabo ésta préotioa (4,20). 

Inicialmente en 1942, las investigaciones se hicieron con el es 

tiérool seo() de bovino, en la alimentación de bree y se observó 

que éste tenia efecto benéfioo en el crecimiento de las aves, cu 

ando se agregaba a una dieta deficiente en riboflavina (1.0,14). 

En 1972 se reporta que la digestibilidad de la materia seca y de 

la materia ordnioot  del estiércol de ganado bovino de carne fué 

de 47% y 51% respectivamente, cuando se incorporó a niveles de 

30% de la reoión con la que se alimentó a un lote de borregos(301 

La alta calidad proteica del eatiircol de bovino y su bajo conte—

nido en nitrógeno no proteico, lo hacen una fuente magnífica pa. 

re la alimentación de animales no rumiantes, y para que su va 

lor nutrioional sea más aprovechable para éstos; es necesario au-

mentar la oonoentración de la proteína y disminuir el contenido — 

de fibra (31). 

Harmon, elabora un estudio aceros del reciclamiento del estiér 

col de cerdo utilizando los productos derivados de las fosen de 
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fermentación, determinando el contenido de proteína cruda, el 

cual fué de 27.7% en base a materia seca (19). 

Tomando en cuenta que la composición del estiércol de cerdo va_ 

da en forma tan importante con el tiempo de almacenamiento y 

que la anaex'obiosis favorece dichos cambios, hay que tomar en 

cuenta que existen otros factores que también la modifican, en-

tre los que se encuentran son loa siguientes (5)1 

• La edad de los animales. 

• La oomposioi6n del alimento. 

• digestibilidad de la racidn. 

• El porcentaje de sales en la ra- 

Bn un estudio conteniendo raciones de 0%, 15%, y 30% de estiér 

col de cerdo, con las que se alimentó a tres grupos de cerdos 

en etapa de finalización, se encontré que los animales alimenta 

dos con el 15% de estiércol ganaron ol mismo peso que los del - 

grupo control, y que los alimentados con ol 30$ de estiércol su 

frieron disminución en él promedio de peso ganado y en la efici-

encia alimenticia (II). 

Un experimento donde se utilimS estiércol fermentado para sube_ 

tituir el 24% de la ración de un loto de ratas, demostró que la 

ganancia de peso y la cantidad de alimento ingerido por los aol 

malee en experimentacib fué mayor que la observada para el gru 

po control (19). 
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Con lo que respecta a la utilización del estiércol de aves co 

mo fuente de nitrógeno para animales no rumiantes so ve limi 
VIO 

tada por su alto contenido do nitrógeno no proteico, del cual 

el 4cido lírico constituye hasta un 60% (I). 

Estudios realizados con pollos de engorda, indican que su raci 

6n se puede substituir por estiércol seco hasta en un nivel de 

I01, sin producir efectos adversos en la ganancia de peso (13, 

21,26). 

En relación a la alimentación de cerdos, se ha substituido por 

estiércol de aves hasta un 10% de la ración de animales en eta 

pa de crecimiento, sin afectar el promedio de poso ganado por 

día ni la eficiencia alimenticia (18). 

Al utilizar estiércol de aves para suplementar el 40% del nitró 

geno de la ración de un grupo de bovinos, se logró mejor desarro 

llo que el obtenido on otros grupos de animales cuyas dietas fue 

ron suplementadas con urea y con biurot (24). 

Otros trabajos indican que al substituir por estiércol hasta un 

5«,  de las raciones para borregos de engorda, los animales del 

grupo control y los del grupo experimental tuvieron un desarro 
••• 

110 eirnilar, a pesar de que los del grupo experimental comieron 

menos (7). 

Por otro lado, la producción de leche de las ovejas alimenta_ 

das oon un concentrado que incluyó un 50% de estiércol de aves 
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no sufrió alteraciones en cuanto a calidad y cantidad (34). 

El valor del estiércol de aves de engorda, radica en su alto con 

tenido en proteína cruda, y de acuerdo a loe estudios realizados, 

es de 30% (I6). 

Investigaciones llevadas a cabo indican que el crecimiento de los 

pollitos no fué afectada como resultado de incluir IO% de estiér_ 

col de aves de engorda en sus raciones; sin embargo la eficiencia 

alimenticia fué menor que la del grupo control (6,33). 

Otros estudios indican que puede incorporarse huata el 25% de es 

tiércol de aves, substituyendo parte de la harina de soya y del he 

no de la raoién de bovinos de engorda en etapa de finalización sin 

afectar la ganancia de peso en forma notable (15). 

Se ha demostrado que el grado de aceptabilidad de las raciones que 

contienen hasta un 50% de estiércol, puede ser óptimo si se agrega 

a la ración un 10% de melaza (20), 

Oboe( trabajos seftalan que incorporando hasta un 79% de estiércol 

de aves a la raoión de las vacas, se logró mantener la producción 

léotea en cuanto a voldmen y a contenido de grasa (23). 

Otros investigadores reportan que el crecimiento de los corderos 

alimentados con 38%,58%,  y 68% de estiércol de aves mas cascari-

lla de arroz, tul( mejor que el grupo control cuya alimentaolin in 

oluy6 heno de alfalfa (I7).También ce menciona que el estiércol 

de aves, puede substituir eficazmente el 100% de la soya utiliza 
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da para suplementar la ración del ganado ovino, sin afectar la 

digestibilidad y la retención del nitrógeno (28). 

Para que el estiércol proporcione los resultados deseados es ne 

cosario tratarlo adecuadamente ya que si se amontona y se deja 

a la intemperie pierde elementos nutritivos, loa cuales son eli 

minados y la materia orgánica se descompone (9). 

La cantidad de estiércol que depositan loe animales diariamente 

en las instalaciones pecuarias depende de loa siguientes facto — 

reas 
• Categoría do los animales. 

• Tipo de explotación. 

. Manejo de los animales. 

• Sistema de alimentación. 

El estiércol presenta su máximo valer como portador de nutrien_ 

tes, cuando es reoolectado inmediatamente después de la deyecci—

ón (8,9), sin embargo es recomendable exponerlo a un proceso do 

"curado" durante un tiempo determinado (5 a 6 meses) por las ei_ 

guientes razoneet 

• Crea condiciones para la muerte de organis.  

mos patógenos. 

• Elimina la viabilidad de semillas de malezas. 

• Eliminación de ácidos que pueden daMar los 6r 

gano macé:liaos de la máquina aplioadora. 

151 almacenaje para la curación puede hacerse en forma de silos 
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superficiales y deben quedar en terrenos altos para facilitar 

el drenaje de los fluidos (9,22). 

Hasta ahora se han realizado muy pocos estudios,acerca de la u 

tilización del estiércol de conejo en las dietas para otras es 

pecies, asimismo es poco lo que se ha estudiado al reciclarlo 

en el mismo conejo. 

Ea importante soflalar que el proceso digestivo en el conejo, se 

realiza generalmente durante el dia, ya que por la noche las he 

oes pasan a través del intestino grueso para llegar al recto, 

considerándose hasta aquí como primer ciclo de la digestión, al 

llegar al ano las citadas heces raramente son expulsadas al ex 

terior (8), ya que el conejo las toma directamente del mismo a 

no y las ingiere pasando nuevamente al est6mago, iniciándose asf 

el segundo ciclo de la digestión, generalmente durante la noche, 

a éste fenómeno so le denomina coprofagia y es una de las caras 
Ola 

terfsticas esenciales de la digestión del conejo, de tal manera 

que la mitad o probablemente mdS del material excretado por el 

conejo, es reingerido nuevamente y sometido a un nuevo proceso de 

digestión, ésta transformaolón se completa con la elaboración de 

las vitaminas del complejo 13 y de vitamina 0 (8,22). 

El valor proteico de la heces de conejo os de 20% a 22%, sin en2 

bargo cuando el conejo consume raciones ricas en fibra bruta, la 

digestibilidad proteica disminuye y dando dictas con monos fibra 

la digeetibilided do todos los componentes de la dieta tiende a 



-9- 

mejorar (8,27). 

Se estima que un conejo adulto que consuma alrededor de 140 a 

200 gramos de alimento diario, elimina aproximadamente de 90 a 

100 gramos de estiércol y en cuya composición la humedad consti 

tuyo un 50% (8). 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de a 

provechamiento del estiércol de conejo, al suplementario en die_ 

tas para conejos en la etapa de crecimiento. 
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MATERIAL Y METOD O. 

El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Granja Experimental Avloola y Bioterio de la Facultad de Medici-

na Veterinaria y Zootecnia, de la U.N.A.M. situada en Zapotitlón, 

D.F. 

El material utilizado fué el siguiente: 

88 Conejos de la raza Hueva Zelanda 

Blanco. 

60 Kg do estiércol de conejo. 

24 Jaulas para conejo equipadas con 

comedero y bebedero automático. 

25 Costales. 

I Carretilla. 

METOD O. 

Ah-Se colecté diariamente el estiércol de los conejos y se trena 

porté con la carretilla a un local, por un tiempo de 8 semanas 

para su secado. 

0).-Una vez oeoado el estiércol se procedió a molerlo con el mo 

lino de martillos. 

C).-Se tomaron muestras para su análisis Bro atolégico, qufmioo 

Proximal, Bacteriológico, y paraeitológico, éstas muestras 

fueron enviadas a los laboratorios de la Facultad de Medici 

no Veterinaria y Zootecnia, cuyos resultados se presentan en 



los cuadros 	y VI. 

D).— Se utilizaron 88 conejos de la raza Nueva Zelanda Blanco, 

non una edad promedio de 36 días cada uno, do los cuales 

44 fueron hembras y 44 fueron machos, distribuidos los pri 

meros en 4 grupos de II animales cada uno y loé segundos en 

4 grupos de II animales respectivamente, identificando to-

dos los animales. 

E).— Los animales fueron alojados en jaulas previa limpieza con 

su respectivo comedero y bebedero automático. 

P).— Se tomaron los grupos al azar dividiendo las jaulas por trs 

tamiento as< como sus replican, de la forma siguiente: 

Grupo I y V se le di6 una dieta con un nivel de inclusión de 

9% de estiércol de conejo. 

Grupo II y VI se le d16 una dieta con un nivel de inclusión 

de 12% de estiércol de conejo. 

Grupo III y VII se le di6 una dieta con un nivel de inclusión 

de 15$  de estiércol de conejo. 

Grupo IV y VIII se le di6 una dieta control. 

En base a los resultados del análisis Químico Proximal de len he 

ces de conejo, se formularon leo dietas respectivas para cada uno 

de los 4 tratamientos, éstas dictan fueron elaboradas en forma 

soproteica, en base a contenidos de 18% de proteína cruda, 14'/, de 

fibra cruda, 3% de grasa y 2500 kilocalorías (cuadro I), y agro 

gendo niveles de estiércol de conejo (9%,I2%,15%), como se exprs 
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ea en el siguiente cuel,r00 

Cuadro 1.- Porcentaje de Ica'› ingredientes, en las dietas pa-

ra conejos en orecimiento. 

Grupo I y V. Grupo II y VI. Grupo III y VII. Grupo IV y VIII. 

9% 12% 15% Control 

Sorgo 42.3% 40.6% 39.1% 46.294  

Alfalfa 7.5% 6.0% 4.5% 12.0% 

Girasol 10.2% 10.0% 9.6% 12.0;5 

Cártamo 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 

Soya 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 

Harina de pes 
cado. 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Estiércol de  

conej2. 	9.0% 12.0% 15.07 21- 

Aceite de soya 1.2% 1.6% 2.0% 0% 

Roca fosfórica 1.0% I.0% 1.0% .85% 

Complemento .5% .5% .5% .5% 

8a1 .3% .3% .3% .3% 

Liaina .1% .1% .1% .1% 

00ooidiostato(A, 

vateo), 	.05% 	.05% 	.05% 	.05% 

Paja 	4.0% 	-1.11% 	-1'825' 	3.651_ 

Total 100% 	100% 	1:00% 	100% 

0).- 8e peleta6 .1 alimento con un ditlaletro de 3 mm. 



H).- El estudio se realizó a partir de los 38 das(destete) has 

ta ,los 70 Mas de edad. 

I).- Se registró diariamente y a una hora fija,' el consumo de ali_ 

mento, ganancia de peso, conversión alimenticia y mortalidad. 

J).- Do la información recabada,se llevó a oabo un análisis facto 

rial 4x2 en un diseffo de bloques al azar, en el que los Pactó 

res fueron niveles de heces de conajo:9%;12%,I5% y alimento - 

control; el rango de peso al destete fu6 de 400-500 gra. y 500-

600 gro. 
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RESULTADO S. 

Loe datos referentes a loe exámenes de laboratorio (Bromatológi 

co, Químico Proximalp Bacteriológico y Parasitológico), se pro..  

senta en los cuadros 	y VI. 

Cuadro In-Composición de la dieta para conejos, con un nivel 

de inclusión de 9% de estiércol de conejo. 

RESULTADOS. 

BASE % 

MUDA 

BASE 90% 

MAT.SECA 

BASE % 

SECA 

Materia seca % 90.59 90.0 100.0 

Humedad 	%. 9.41 10.0 0.0 

Proteína Cruda (N.x 6.25)% 19.71 19.59 21.76 

Extracto etéreo % 3.83 3.8o 4.23 

Cenizas 	% 5.59 9.55 6.17 

Fibra cruda 	% 9.98 9.91 11.02 

Extracto libre de nitrógeno%51.48 51.14 56.83 

T.H.D% (Aprox.) Base seca /3,85 73.37 81.52 

Energía digestible 3249.40 3228.24 3586.93 

Relación nutritiva 3.75 
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Cuadro III.- Composición de la dieta para conejos, con un nivel 

de incluaión de 12% de estiércol de conejo. 

RESULTADOS. 

BASE % 

ITUMEDA. 

BASE 90% 

MAT.SECA. 

BASE % 

SECA. 

Materia seca% 91.12 90.0 100.0 

Humedad % 8.88 I0.0 0.0 

Protefna.  Cruda (N.x 6.25)% 20.55 20.30 22.55 

Extracto Etéreo % 4.19 4.14 4.60 

Cenizas % 6.59 6.51 7.23 

Fibra cruda % II.I0 10.96 12.18 

Extracto libre de nitr6ge 

no % 48.69 48.09 53.43 

T.N.D.(Aprex.)Dase seca. 73.26 72.36 20.40 

Energ‹a digestible 3223.44 3183.84 3537.0 

Relación nutritiva 3.75 
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Cuadro IV.- Composición de la dieta para conejos, con un nivel 

de inclusión de 15% de estiércol de conejo. 

RESULTADOS 

BASE % 

HTJMBDA. 

BASE 90% 

MAT.SBCA. 

BASE % 

SECA. 

Materia seca % 90.98 90.0 100.0 

Humedad 	% 9.02 10.0 0.0 

Proteína oruda(N.x 6.25)% 21.24 21.02 23.35 

Extraoto etéreo % 4.22 4.17 4.63 

Cenizas 	% 7.07 7.00 7.77 

Fibra cruda % 11.28 11.15 12.39 

Extracto libre de nitró 

geno % 47.17 46.66 51.85 

T.N.D.% (Aprox.)Base se 

ca. 72.56 71.78 79.75 

Energía digestible 3192.64 3158.25 3509.17 

Relación nutritiva 3.55 
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Cuadro V.-Composición de la dieta control para conejos, 

(sin estiércol de conejo). 

RESULTADOS. 

BASE % 

!MUDA 

BASE 9096  

MAT.SECA 

BASE % 

SECA. 

Materia 000a 	% 91.00 90.0 100.0 

Humedad 	% 9.00 10.0 0.0 

Proteína cruda(N.x 6.25)96 19.12 19.60 21.78 

Extracto etéreo % 4.12 4.07 4.53 

Oenizas 	% 6.02 5.95 6.62 

Fibra cruda 	% 10.26 10.15 11.27 

Extracto libre de nitró 

geno % 	50.78 50.22 55.80 

P.N.D.% (AproxaBase soca 74.04 73.23 81.36 

Energía digestible 	3257.76 3221.96 3579.96 

Relación nutritiva 3.98 
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Cuadro VI.— Resultado del exémen Químico Proximal del dstiér 

col de conejo. 

BASE 

HUMERA 

% BASE 90% 

MAT.SECA 

BASE % 

BECA 

Materia seca % 91.65 90.0 I00.0 

Humedad 	% 8.35 I0.0 0.0 

Proteína cruda(N.x 6.25)% 18.10 17.77 19.75 

Extracto etéreo % 1.67 1.64 1.82 

Cenizas % 10.08 9.90 11.00 

Fibra cruda % 16.04 15.75 17.50 

Extracto libre de nitr6ge 

no % 	45.76 44.94 49.93 

(Aprox.) Base se 

ea. 59.30 58.23 64.70 

Energía digestible 

Kcal/kg.Aprox. 2609.06 2562.09 3846.76 

Relaoi6n nutritiva 3.37 
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Respecto al análisis Bacterioldgicol .los resultados obteni 

dos son los siguientes: 

Coliformes 	Cantidades mínimas para con 

siderarlos infectantes. 
é 

Clostridium perfringens 	 Escasa cantidad para consi— 

derarlo infectante. 

Salmonella 	Negativo. 

En relación al exdmen parasitol6gioo, se llevó a cabo la 

prueba de flotación, siendo negativo el resultado. 
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Loa resultados obtenidos al finalizar el presente trabajo, 

se observa en los cuadros VII,VIII,IX y X. 

Cuadro VII.- Ganancia de peso obtenida en conejos cuyas 

dietas se suplement6 con estiércol de °o_ 

nejo. 

PESO PROMEDIO 

INICIAL 

PESO PROMEDIO 

FINAL 

GANANCIA PRO 

MEDIO DE PESO 

NIVELES DE INOWSI 

ON DE ESTIERCOL. 

- 

9% 

MEJORAS MACHOS REMERO MACROS nraus MACHOS 

565gim 58Igre 1.2421; 1.2741; 67781m 693gra 

I2? «Ocre 503grs 1.30511 I.373Eg 845gro 370gre 

11 551Gre 474gra I.356Eg I.327Eg 805gre 853grs 

Control 454us 557cre 1.1644; I.356EG 7IDGrs 799ars 

Donde en el anÁ,l.iaie estadístico P+0.05 no hubo variación sia 

Sitioativa. 
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Cuadro VIII.- Consumo y costo de alimentación, en dietas.  

para conejos, suplementadas con estiércol 

de conejo. 

CONSUMO PROME 

DIO POR ANIMAL. 

PRECIO KG 

ALIMENTO 

COSTO PRODIDIO 

DE ALIKENTACIOV 

POR ANUAL. 

NIVELES DE INCLU 

SION DE ESTIRE-

COI. 

9% 1.965 Kg 1 5.80 $ 11.39 

12% 2.156 Kg $ 5.67 $ 12.22 

15% 2.267 Kg $ 5.54 1 12.55 

Control 2.108 Kg $ 6.18 $ 13.32 

Cuadro II.- Conversión alimenticia obtenida en conejos, cuyas 

dietas se suplementé con estiércol de conejo. 

NIVELES DE INOLUSION 

DE ESTIÉRCOL. 

CONVEREIC41 

ALIMENTICIA. 

9% 31! 

1$ 2.8:1 
--1 

15% 311 

Control 311 
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Cuadro X.— Mortalidad en conejos, no asociada por la 

suplementacidn de estiércol de conejo. 

TRATÁLIENTO MORTALIDAD 

9% 2 

12% 3 

15% 3 

Control 2 
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DISCUS1 0 N. 

En el,prooeso de secado de las excretas, algunos investigado-

res (9,12) reportan que debe llevarse a cabo entre 5 a 6 me-

ses, sin embargo en la elaboración del presente experimento 

el estiércol se mantuvo al sol por un tiempo de 8 semanas,con 

siderando que durante este lapso las excretas ya presentaban 

condiciones aptas para ser utilizadas, lo cual no provocó pro 

blemas digestivos. 

Al llevar a cabo el análisis Químico Proximal de la excreta de 

conejo en diferentes laboratorios,hubo variaciones en los re - 

~ados; en el caso del laboratorio de Nutrición de la Feo. de 

Med, Vet. y Zoot. de la U.N.A.M. report6 un 18.10% de Proteína 

Cruda, 16.04 do Fibra Cruda, 1.679 de Extracto Etéreo y 2609.06 

Kilocalorías en base hImeda.En los laboratorios de la Universi-

dad de Chapingo,roportaron un 19+ de proteína Cruda, dnicamen-

te este dato nos proporcionaron.Et el laboratorio del I.X.I.P. 

(Palo Alto) determinaron un 2114 de Proteína Cruda447 de Fibra 

Cruda, 2.1 de Extracto Etéreo y 2300 Kilocaloríaa. 

Debido a que en los resultados obtenidos en los laboratorios no 

hubo una coincidencia en los datos de loe componentes de la ex-

creta, se opt6 por tomar como base para la elaboreni6n de las 

dietas, los datos proporcionados por el laboratorio de Nutrici-

ón de la Fao. de Med. Vet, y Zoot. 
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De acuerdo a los niveles de requerimientos en la alimentación 

de oonejos,indican un 19% de Proteína Cruda,3% de Grasa,I4% 

de Fibra Cruda, 2800 Kilocalorías (8,27) éstos datos fueron 

tomados en cuenta al elaborar las dietas. 

Hasta ahora es muy poco lo que se ha estudiado acerca del u-

so del estiércol de conejo, en dietas para otras especies,en 

un trabajo(12) donde so utilizaron 2 niveles de inclusión do 

estiércol de conejo 10% y 14% en dietas para aves,e1 nivel de 

10% ofreció mejores caraoterfsticas en ganancia de pesorasimis_ 

mo es poco lo que se ha estudiado al reciclarlo en el mismo co 

nejo. 

El experimento llevado a cabo ultimamente por King(22) en don 

de trabaja con 310 conejos por un tiempo de 6 semanas, utili-

zando estiércol seco de conejo en la alimentación de conejos, 

con niveles de inoluni6n de IO% y 15%, observó en el transcur 

so del trabajo que los conejos alimentados con el nivel de in 

cluaión de 10% de estiérool, incrementaron su peso mde ripias 

mente, y loa conejos alimentados con niveles de 15% su numen 

to do peso fui nido lento.Concluye afirmando que el eetiérool 

000o de conejo puede ser satisfactoriamente inolufdo en las 

raciones alimenticias de los conejos el nivel de I0%,nin pre 

sentarse rechazo en el alimento y con ausencia de trastornos 

digestivos. 

En nuestro trabajo el nivel de inoluoi6n de 12% de estiércol 
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ofreció una mejor ganancia de peso que los niveles de 9%, 

15% y alimento Control, aunque en el análisis estadisti-

co (32) no hubo variación significativa, por lo que consi 

doramos, que entro el rango do 10% y 12% se obtiene mejo-

res ventajas.La mortalidad en los 3 niveles de inclusión 

de estiércol fué similar en comparación con el alimento con 

trol. 
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OONOLUSI ONE S. 

1,- De acuerdo a loe resultados obtenidos en los análisis de labo 

ratorio del estibool de conejo, asi como los datos que se re 

portan al finalizar el experimento, podemos considerar que el 

estiércol de conejo, es un suplemento proteico utilizable en 

las dietas de conejos durante la etapa de crecimiento, siendo 

el nivel de inclusión más aceptable el I2%. 

2.- Tomando en cuenta el factor económico, la inclusión del es-

tiércol de conejo en las dietas de los mismos, reduce los cos 

tos de producción. 

3.- Dada la coprofagia que se presenta en el conejo, el reciclaje 

del estiércol permite el aprovechamiento de los nutrientes, 

4.- Desde el punto de.vista patógeno, el estiércol de conejo tra 

tado en forma adecuada no da lugar a que se desarrollen efes 

tos nocivos. 

5.- Al finalizar el trabajo, so demuestra que la inclusión del -

estiércol seco de conejo, en la alimentación de conejos en 

crecimiento en aprovechable, ya que ofrece una ganancia de pe 

so similar a loa alimentos concentrados habituales y reduce - 

los costos de producción. 
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