
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y.ZOOTECNIA 

EFECTO DE DIFERENTES PORCENTAJES DE GALLINAZA EN LA 

PRODUCCION DE LOMBRIZ DE TIERRA (Eisenia foetida) 

T E s 1 s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEDICO VETERINARIO ZODTECNISTA 
PRESENTA 

José María Wence Angel 

Asesores: M.V.Z. Teodomiro Romero Andrade 

M.V.Z. José Oteiza Fernández 

M.V.Z. Andres Ducoing Watty 

TESIS COB 
México, D.F. FALLA DE ORIGEN , 

----..¡ 
1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



C O N T E N I D O 

RESUMEN 

Página 

1 

INTRODUCCION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' • .. • • • • • • • • • 2 

MATERIAL Y METODO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

RESULTADOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

DISCUSION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 

LITERATURA CITADA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 

CUADROS •• , •••••••• , •.•••• , ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 17 

iv 



RESUMEN 

Wcncc Angel José Maria. Efecto de difercnt<:~; porcentaje!; de gollinn?.a en 

la producci6n de lombriz de tiecra {Eineuia foetida). Bajo ln dirección -

del M.V.Z. Teodomiro Romero Andrude, el M.V.7.. José Otciza F'ernándcz y el 

M.V.Z. Andres Ducoing Watty. 

El presente trabajo se realiz6 para determinar el efecto que ejerce la g!! 

llinaza como alimento para la producción de lombriz de tierra (~ 

foetida). Se campar-aron diferentes porcentajes de este producto con 5 tr~ 

tamientos (1), utilizando en el T 1 1 100% de tierra (contr·ol)¡ en el T 2, 

80% de tierra y 20% de gallinaza¡ en el T 3, 60% de tierra y 40% de gall_!, 

naza; en el T 4, 40% de tierra y 60% de gallinaza y en el T 5, 20% de ti~ 

rra y 80% de gallinaza. El estudio comprendía 218 días y se midieron dia

riamente las temperaturas máximas y mínimas de los tratamientos. Se les -

agrego el agua necesaria para mantener la humedad entre 80 y 85%, ::;e con

taron y pesaron las lombrices hijas obtenidas al final de la _prueba y se 

tuvo una diferencia estadística significativa {P < 0.05) a favor de T 3, 

con 1,487 lombrices nacidas; y para T 4 1 maduraron sexualmente 285 lombr.!_ 

ces con respecto a T 1, por lo tanto se recomienda el cuitivu de lac lom

brices siguiendo las caracteristicas del T 3, y T 4. 
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INTRODUCC!ON 

Existen aproximadamente 8,000 especies de lombrices de tierra 

que pertenecen al reino animal, Phylum anélida (12, 18, 26). 

Loa anélidos representan el grupo que tiene semejanza a los 

gusanos arc&icos segmentados. El hábitat de estos gusanos es el oceano, 

aguas de los lagos, de ríos y la tierra con elevados porcentajes de hume-

dad (80 a 85%) (4, 12, 13, 15, 22, 34). 

CLASIFICACION ZOOLOGICA 

Animélles Pluricelulares 

~Tienen pocos cerdas o quetas -
Invertebrados Superiores Oligoquetos 

ejemplo: lombriz de tierra. 

~Tienen muchas cerdas o quetas 
Phylum Poli que tos 

y habi lan en el mar. 
-Anélidos 

An:hlanélicl:x¡ - Sin cerdas o que tas. 
-Artropodos 

-Moluscos ~Sin cerdas o que tas ejemplo: 
Hirudineos 

-Equi nodernos sanguijuelas (34). 

En nuestro país se han hecho pocos trabajos con los géneros y 

especies de lombrices Eisenia foetida y lombricus rubellus, donde la pri-

mera tiene mejor comportamiento, razón por la que se seleccionó para este 

trabajo además de las siguientes características: 

-Se ha logrado criar en cultivos artificiales. 

-Es le más prolífica. 

-Acepta diferentes alimentos en forma más amplia que cualquier otra lom-
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briz. 

-Es resintente n estados de tensión, a rápidos variantes de la temperatu

ra ambiental y a cambios de PH. 

-Ea común encontr-arla en jardines y estercoleroa (1, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 

20, 25, 26). 

A la lombriz Eisenia foetida se le puede observar bandas trans 

versales al ternas de color amarillo y marrón que se encuentran a lo lar

go de su cuerpo cilíndrico, tienen de 80 a 110 anillos o segmentos, pros

tonlio epib6lico y un cli telium que va del segmento 24 nl 32. 

Toda lombriz tiene aparato genital masculino y femenino, es 

decir son hermafroditas ( 15, 27, 31). 

Las lombrices en fase de acoplamiento giran en sentido opues

to la una de la otra, de esta manero pueden copular sin diflcul tad. Así -

cada vez que se aparean, las dos lombrices reciben los espermatozoides y 

los retienen en su aparato genital femenino hasta la fecundación que ~e 

lleva acabo en el clitelium, cuyas glandulas producen un huevo o cocon nm~ 

rillo verdoso, con dimensiones aproximadas de 2 a 4 mm, su forma es de ura 

pera pequeña y es ovopo::;i lado uno cada 7 días. Después de 14 a 21 días de 

incubación de cada cocan eclosionan de a 21 lombrices hijas que son de 

color blanco¡ a los 5 ó 6 días adquieren un tono rosado y entre los 15 y 

21 días se parecen fenotípicamente a sus progenitoras (1, 15, 29){cuadro 7). 

El cli telium es un anillo de mayor diamelro que el resto del 

cuerpo y solo se puede ver en las lombrices que han llegado a la madurez 

sexual aproximadamente a los 90 días de edad (3, 15, 25, 28, 32}. 

La longevidad de la Eisenia foetida es de 1,000 días, con una 

mortalidad del 0.05% semanal (25). 

La lombricul tura se dedica a la cría y producción de la lom-
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brices de tierra que sirven para alimentar otras especies tales como: pe

ces, aves, ranas, conejos, etc.¡ ya que las lombrices tienen la capacidad 

de reciclar la proteína, energía y la materia org6.n1ca desechada por las 

especies sennladas (1, 15, 33). 

En Estados Unidos, Italia, Francia y Chile, utilizan n las lom 

brices para degradu.ci6n de basura de origen orgánico producida por la in

dustria urbana y rural¡ además de que disminuyen los malos olores y apro

vechan sus deyecciones o humus como fertilizante para la tierra (1, 7, 15, 

16, 17, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 33) (cuadro 1). 

Quiroz { 1984) menciona que la lombriz de tierra es huesped i~ 

termediario del parasi to Hcterakis gallinarum albergando su segundo esta

do larvario durante largo tiempo e infestando a las aves cuando ingieren 

lombrices (25, 27, 28). 

Lo señalado anteriormente, puede pasar desapercibido dando un 

tratamiento a la gall 1naza y heces fecales de otras especies por deshidra 

taci6n en silo solar, tratamiento anaeróbico, deshidratación con horno ro 

tatorio y separación de líquidos y sólidos, permitiendo mejorar la acept!! 

ci6n como alimento para las lombrices y reducir los agentes infecciosos nsi 

como elementos tóxicos (9, 10, 30). 

Orozco y Reyes mencionan que la lorr.briz de tierra puede cau

sar enfermedades bacterianas por habitar entre desechos orgánicos o ester 

caleros. Sin embargo, se ha comprobado en cultivos de laboratorio que la 

E1sen1a foetida reduce la concentración y patogenicidad de Salmonelh.1. sp. 

\2~. ;¿a). 

La cantJdad de gaJlinazn µreducida en México en el año de 1008 

fuf. ue '1'67~,670 toneludas. Esto mH; lndica que hay suficiente para ser 

ut1l1zada con varios fines (01rccc16n General de Est.adíst1cas e lnforma-
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ci6n Pecuaria, Subsecretaria de ganuderia SAHH). 

La calidad de la gnllinaza y su contenido de proleína podría 

ser una fuente magnífica para alimentar lombrices, ya que entn::; requieren 

alimentos adecuados para su producción {cuadro 2). 

La composici6n química de la gallinaza varía considerablemen

te dependiendo del tipo de cama utilizada, la cantidé'1d, Ja calidad del ali 

mento consumido y el desperdiciado por las gallinas (26). 

En términos de base seca, un preparado de harina de lombriz -

alcanzu 71.8% de proteína. Est.c hace constatar los atributos p1·oteicos en 

comparación con otras fuentes como son lél harina de pesca.do, 6'1% de pro

teína total; harina de carne, 57% y harina de langostino, 3'1% (2, !J, ti, 11, 

13, 15, 17, 19, 25, 33) (cuadro 3). 

La composición de aminoácidos en la harina de lombriz, conti~ 

ne todos aquellos que 5on esenciales para el consumo humano (25, 28 1 35) -

(cuadro 4). 

Para poder explicar los diferentes sistemas de producción de 

la lombriz, se han dividido en dos: sistema familiar en cajas 'C
0

col6gicas y 

sistema de producción industrial. 

l. Sistema de producción familiar en caja5 ecológicas. 

-Costos de inversión inicial mínimos. 

-Cajas de madera de corta dimensión. 

-Se puede manejar en espacios reducidos. 

-Ciclo productivo corto. 

-Bajo costo de mano de obra. 

2. Sistema de producción industrial. 

-Costos de inversión inicial más elevados. 

-Se necesitan terrenos o espacios r.randes. 

-Mayor costo de mano de obra ( 5, 8, 11, 12, 111, 15, ¿1, 25, 28, 31), 
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En México no ue han realizado estudios avanzados respecto a -

la lombricul tura y su aplicación práctica en el Area agropecuaria. 

Lo anterior es de importancia dado que la si tuaci6n económica 

por la que atraviesa el país requiere de investigaciones que den como re

sultado la aplicación de técnicas adecuadas que permitan el aprovechamie_!! 

to de los recursos (7 1 15 1 25, 28). 

En la literatura se menciona que las lombrices se pueden nli

metar con heces fecales de ovinos, suinos, equinos, bovinos, conejos y C!! 

prinos, bajo sistemas de producción familiar con técnicas poco sofistic~ 

das, pero no se conocen reportes que indiquen el uso de la gallinaza (15). 

llIPOTf:SIS 

l. La producción en gramos de lombriz de tierra aumenta en un cultivo ar

t1 ficial a medid~ que se incrementa el porcentaje de gallinaza. 

2. El tiempo de madurez sexual de lombriz de tierra (Eisenia foetida) no 

se modif'ica de acuerdo a la concentración de gallinaza del medio de cu!, 

ti vo artificial. 

ODJETIVOS 

1. Evaluar el aspecto productivo de la lombriz en relación a lo:; diferen

tes porcentajes de gallinaza en los medios de cultivo. 

;i. Establecer el tiempo en que ln lombriz de tierra (Eisenia foetida) al

canza la madurez sexual en relación al porcentaje de gallinaza del me

d10 de cultivo. 
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MATERIAL Y METODO 

l. 10 cajas de plástico de 68 X 36 X 27 

2. 3 term6mctros de máximas y mínimas. 

3. Gallinaza. 

4. Tierra (cuadro 5). 

5. Taladro. 

6. Broca 

7. Mini rastrillo para jardinería. 

B. Regadera o ncbulizador manual. 

9. Guantes de hule lntcx. 

cm. 

10. 1, 500 lombrices ( 1, 500 gramos) maduras fiCxualmente y aptas para rcpr~ 

ducirse. 

Se realizaron ~ tratamientos diferentes utilizando dos cajas 

para cada uno. 

Tratamiento Cajas % de tierra % de gallinaza Lombrices 

2 100 300 (C01tral) 

2 80 20 300 

3 60 40 ~ºº 

4 40 60 300 

5 20 80 300 

A cada caja se lPs perforó su base con taladro y broca para -

el drenado y aereación. 

Se realizó un anális1s físico y químico de la tierra 11Lil iza

da (cuadro 5). Se depositó la tierra (previamente secada al Gol) y poste

riormente se apl1c6 ~u1"1ciente egua a todas lus cajas durante 20 días an 
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tes de poner las 300 lombrices on ceda tratamiento (para neutralizar el -

PH, f'ennentar y putrif'icar). 

Durante 218 días (Del l~ de Octubre al 6 de Mayo) se tomo la 

lectura de la temperatura, por la mañana a las 7 ~ 00 a.m. y por la tarde a 

las 14:00 horas, asimismo se les administró el agua requerida para mante

ner humedad com1tante en el medio del cultiva. 

Se hicieron 7 observaciones, una cada 15 días contando las -

lombrices hijas y a los 105 días loa gramos de lombriz obtenidos. Se de

termino la edad al alcanzar la madurez sexual mediante la observaci6n del 

cli telium. 

La información obtenida del presente estudio, se e•Jaluó media!! 

te un análisis estadístico descriptivo, y para el total de lombrices mad~ 

ras sexualmente al final del trf\bajo se realizó un análisis de varianza 

para un modelo completamente ale atorizado (24}. 
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R E S U L T A D O S 

Los resultados obtenidos de los cinco tratamientos se pueden 

observar en el cuadro 6. 

Tratamiento No. 1. A los 105 días nacieron 526 lomb:--ices al

canzando la madurez sexual 9 en promedio y a loa 218 días habian ya madu

rado 103 con un peso de 232.5 gramos (maduras más inamdurae hijas de las 

lombrices iniciales). 

Tratamiento No. 2. A los 105 días nacieron 1262 lombrices, y 

murieron 24 de las lombrices iniciales y a los 218 días maduraron 115 y -

pesaron 324 gramos (maduras más inmaduras hijas de las lombrices inicia-

les). 

Tratamiento No. 3. A los 105 días nacieron 1487 lombrices, y 

murieron 39 de las lombrices iniciales y a los 218 días maduraron 226 y -

pesaron 463.5 gramos (maduras más irunaduras hijas de las lombrices inicia 

les). 

Tratamiento No. 4. A los 105 días nacieron 1182 lombrices, y 

murieron 15 de las 300 lombrices iniciales y a los 218 días maduraron 285 

y pesaron 498.5 gramos {maduras más inmaduras hijas de las lombrices ini

ciales). 

Tratamiento No. 5. A los 105 días nacieron 180 lombrices, y -

murieron 39 de las 300 lombrices madura~ iniciale6 y a los 218 días madu

raron sexualmente 162 y pesaron 246.5 gramos (maduras más inmaduras hijas 

de las lombrices iniciales). 

Al terminar el presente trabajo se obtuvieron 1765 gramos de 

lombrices en los 5 tratamientos (cuadro GJ. 
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DISCUSION 

Según algunos autores, alimentar lombrices de tierra con he

ces fecales de las aves, no es recomendable por el tiempo necesario rcqu~ 

rido para utilizarla (14 a 16 meses) y por su pH ácido (15, 18, 20). Sin 

embargo después de fermentar la gallinaza 20 días, los resultados fueron 

favorables para T 3 y T 4 (pH neutro)¡ pero el T 5 se vi6 afectado en su 

producción por tener elevados porcentajes de gallinaza y el pH 6.cido, de

bido a la concentreci6n elevada de amoniaco. En el T 1 y T 2 la producción 

se vi6 disminuida por falta de alimento (cuadro 6, 7). 

La temperatura optima para los cul ti vus es de 14 a 27 ºC. En 

algunos estudios alimentaron a la Eisenia foetidn con cstiercol de equino 

a una temperatura de 20°C durante 53 días y obtuvieron 4 lombrices néici

das en promedio a la semana por cada lombriz adulta (2, 5, 12, 13, 15, 18). 

En el T 3 con temperatura media de lBºC durante 105 días ee obtuvieron 5 

lombrices hijas de cada adulta; si se ajusta a 53 días como el estudio co~ 

parativo obtendriamos en el T 3, 3 lombrices nacidas {cuado 6, 7). Las -

temperaturas medias reportadas durante los 218 días se mantuvieron tolera 

bles para las lombrices; pero un factor importante que se reflejo en la -

producción de los cinco tratamientos fueron los cambios bruscos de tempe

ratura, reportandose como mínima en el día 147 (Febrero} hasta de 2. 5ºC y 

máxima de 21°C y para el día 161 (Marzo) 3°C como mínima y máxima de 22ºC 

(cuadro 6, 7, 8). 

En la producción de gramos de lombriz se menciona que la ~ 

~ fue alimentadu con estiercol de equino, con 972 lombrices in1c1a

lee adultas de 0.8 gramos cada una y a las 52 semanas obtuvieron 4004 gr!!_ 

moa (15). El T 4, en 218 dfns con ;:sao lombrices adultas la producción fue 



de 498.5 gramos; por lo tanto, al ajustarse al resultado con la producci6n 

de la Hoja hibridil a 31 semanas se obtendrian 736.25 gramos, siendo supe

rior en 32. 29% al resultado obtenido en nuestro trabajo (cuadro 7}. 
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CONCLUSION Y RECOMENDACTONES 

De acuerdo al estudio anterior se concluyen y se recomiendan 

los siguiente e puntos: 

l. La gallinaza debe tener menos del 1% de sales de amonio y puede ser 

utilizada después de 20 días de tratamiento. 

2. Para tener resultados. satisfactorios es necesario hacer análisis físi

co y qu{mico de la tierra antes de oer utilizada. 

3. El pH debe ser neutro. 

4. La temperatura adecuada debe ser de 19ºC en promedio ( 14-27°C). 

5. Se debe agregar el agua necesaria para mantener la humedad entre 80 y 

85%. 

6. Debe proteecrse el cultivo de la acción directa de los rayos solares y 

de los v lentos frias. 

7. Par u investigaciones posteriores se recomienda utilizar la gallinaza -

en proporciones de 40 y 60% para lograr una múxima eficiencia. 
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CIJA!JRO No. 

APLICACIONES PRACTICAS DE LA LOMDRICIJLTURA 

Sistema de producción familiar en cajas ecológicu:...; 

CARNE 

¡
Pesca deportiva 

Acu~cul tura 

Avicultura 

Anaculturn 

unicul tura 

HUMUS 

(Fertilizante) 

-Para jardines 

Sistema de producción industoial 

1l1ATAMIENTC6 LE rn>SIDJOS ORGANICOS 

[

Basura de origen orgánico 

Estercoleros de animales 

Basura industrial urbana 

Basura industrial rural 

AGRICULTURA 

CARNE 

[

Pesca deportiva 

Acuacul tura 

Anacul tura 

Harinns proteicas 

-Alimentacion Humana ¡Alimentacion animal 

Harinas 

Lombriz fresca como alimento 

HUMUS 

(fertilizante) 

¡Floricultura 

Cultivos protegidos 

Viveros 

AGRICULTURA 

Huertos 

Gramíneas 

Leguminosas 

Florestas 

Bosques 

Renovación de te-

rrcno::; \15). 



P.C. 

E.E. 

Humedad 

F. C. - - -

Cenizas 

Ca y P - - -

16 

CUADRO No. 2 

VALOR NUTRITIVO DE LA GAi.LINAZA 

26 a 32% 

2.0 a 2.4 {E.O. Mcal.) 

- - - - - 10 a 12% 

15 a 22% 

15 a 28% 

- - - - - - 2.~ a 6.6% (26). 
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CUADRO No. 3 

COMPOSICION QUIM!CA DE HARINA DE LA f:!SENIA F'OETIDA 

HASE SECA 

P.C. 66.8 !.. 3.2 

E.E. e.u !.. 0.9 

Humedad 7.3 !.. o. 7 

Cenizas 8.4 !.. 0.6 

F.C. l. 3 !.. 0.8 

Carbohidrntos 1.2 !.. 0.2 

*N.N.P. 5. 7 !.. 0.4 

•N.N.P. =Nitrógeno no protóico (2, 5, 6, 15, 17, 10, 24, 25, 29). 
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CUADRO No. 4 

CONTENIDO DE AMINOACIDOS DE LA HARINA ElSENIA FOETIOA 

Gramos de aminoácidos por 100 gra. de proteína 

AMINOACIDOS l!ARINA EISENIA FOETIDA HARINA DE PESCADO 

Lisina 12.51 7.6 

Histidina 2.51 2.41 

Arginina 7.03 5.88 

Triptófano 0.29 1.12 

Acido asparti.co 11.01 ll. 79 

Treonina 3. 76 4.35 

Scrina 3.30 3. 75 

Acido glutámico 13. 5·¡ 14.94 

Prolina 4.47 4.43 

Glicina 5.22 5.98 

Alanina 5.54 6.72 

Cisteína 4.23 1.04 

V ali na 6.14 5.35 

Met1onina l. 53 3.08 

IsolP.ucina 4.73 4.63 

Leuc1na 7,39 7.79 

Tirosfna 3.23 3.(13 

Ft:nil1tlanina 3.54 :J.tl7 

1 ¿4. ~7. 321. 
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CUADRO No. 5 

ANALISIS FISICOQUIMICO DE U1lA MUESTRA DEL SUELO 

UTILIZADO Y LA !NTERPRETACION DE SUS RESULTADOS 

RESULTADOS IrlTEllPHETACION 

Color Cafe grisaseo 

Textura Migajon arenoso 

PH 7. J Liger;imentc alcalino 

M.O. 4.08 
El porcentaje de materia orgánica de este 

suelo se clasifica como rico. 

N.T. 0.21% 
El Ni trógcno total se considera mediamente 

rico. 

C.!.C.T. 24 •3 meq/lOO grs. La capacidad de intercambio cationico se -

clasifica como modhi. 

C/N 11.3 
La relación C~lcio rH tr6gcno es baja. Adecu~ 

da para la descomposición rápida de ln tierra 

Desde el punto de vista agrícola este suelo 

es de muy bueno calidad. 

(1\portaci6n del departamento de Edafología del Instituto de Geología -

UNAM 1988). 



CUADRO !lo. 6 

TRATAMIEN MADURAS INICIA- LOMBRICES QUE MADURA LOMBRICES QUE NACJE!Ul LOMBRICES QUE MADURA- GRAMOS DE 
TO LES Y GRAMOS POR RON SEXUALMENTE y HASTA LOS 105 DIAS Y RON A LOS 218 DIAS y LOMBRIZ A 

TRATAMIENTO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO LOS 2lB DIAS 

300 x = 8.5 x = 526 a• x = 103 a• 
T l o.s. = 661.85- O.S.= 18. 38- 232.5 

o.s. = 28.99 e.V. = 125. 82 C.V.= 17 .84 

300 x = -24 x = 1, 262 ab x = 115 ab 
T 2 o.s. = 361. 33 O.S.= 15. 55 324.0 

D. S. - 21. 2i c.v. = 28.64 c.v. 13. 52 

300 x = -39 x = 1,487 b x = 226 ab 
T 3 D. S. = ¿sg. so- D.S.= 81.31 463.5 

D.S. = 29.69 C.V. = 17 .45 C.V.= 36.05 

300 x = -15 x = 1 1 182 ab x = 285 !?.* 
T 4 D.S. = 57 .98 D.S.= 41. 71 498.5 

D.S. = 42.42 c.v. = 4.90 C.V.= 14.66 

300 x = -38.5 x = 180 ab x = 162 ab 
T 5 D.S. = 202. 23 D.S.= 18.32 246.5 

o.s. = 55.86 c.v. = 112.35 C.V.= 11.34 

TOTAL 1,500 1,765 

A letras distintas, diferencit1.t:1 entre los ¡:::remedio= d'E" lns trntamientoe (P < O.OS) 

X Media aritmética D.S. = Desviación estandard C.V. = Coeficiente de variac16n 

"' "' 



CUADRO No. 7 

1 l ír 
PH + 6 6.5 6.8 7.2 7.5 8 + 

1 LJ LJ 1 

1 
Vive, se acopla loa 1 

1 1 

huevos no se abren 

1 1 

1 

1 
Temperatura + o 7' 14' 19/20° 27' 33' 42° + 

"' 1 

1 1 1 1 

1 w 

1 

Produce Máximo acoplamiento Produce 
solo humus solo humus 

No. de Nacidas 
por huevo 

o 20/21 2 o 

Perioricidad 
7 días 7 días 7 dlaa de acq:ilamiento 

Muerte lloluerte 

1 
Humedad . 70% 75% 80% 82.5% 85% 88% 90% (15). 



OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO (6 días 

24 

CUADRO No. 6 

PROMEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURAS 

(216 DIAS) 

x MAXIMA ºC X MINIMA •e 

23.5 10.2 

24.7 8.6 

22.2 7.5 

14.9 7.9 

23.4 7 .4 

25.3 6.6 

25.9 10.1 

25.9 10.1 

x MEDIA •c 

16.5 

16. l 

13.4 

13.4 

14.1 

16.2 

17 .1 

17 .1 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Conclusión y Recomendaciones
	Literatura Citada



