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RESUMEN

La investigación se realizó en la Granja Cunícula del 

Biotexio de Campaña Zoosanitarias de la Dirección de Ganâ  

derla, situada en el Cantón El Matazano, Municipio de So- 

yapango, Departamento de San Salvador. Se encuentra a -- 

una altura de 635 msnm, sus coordenadas geográficas son - 

13°14'13" latitud norte y 89°08'16" longitud oeste.

La investigación se inició con la fase pre-experimen

tal, del 21 al 25 de febrero; y del 26 de febrero al 14 - 

de abril'de 1993, la fase experimental; se totalizaron 54 

días y se trabajó con 45 conejos destetados de la raza Neo 

zelandés con un peso promedio de 670 g, se evaluaron cinco 

niveles: = 0%, T2 = 5%, T3 = 10%, T4 = 15%; y el T& con

20% de pulpa de morro.

El diseño estadístico utilizado fue el completamente 

al azar, con arreglos en grupos formados por 5 tratamien

tos y 3 repeticiones, cada repetición constó de 3 conejos 

destetados; además se utilizó la prueba de Duncan con me

dias ajustadas, y .debido a que los datos violan los supuestos 

sobre los que se basa un análisis de varianza, se realizó 

la transformación logarítmica común o base 10, para todos 

los parámetros evaluados a excepción de la variable rendi 

miento en canal.

Los resultados obtenidos de los diferentes parámetros 

evaluados fueron los siguientes: a) el consumo promedio -
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total para el tratamiento uno fue de 102.05 g de concen 

trado comercial, el T2 = 67.45 g, = 79.95 g, T4 =

71.91 g y el Tg con 66.76 g de pulpa de morro; b) el pe 

so promedio total para el = 2512.86 g, T2 = 1987.14 g, 

T3 = 2202.86 g, T4 = 2060.00 g; y el T$ = 2027.14 g; c) 

la ganancia de peso promedio para el fue de 25.09 g, 

T2= 10.38 g, T3 = 17.22 g, T4 = 17.74 g; y el T5= 14.73 

g; d) los resultados obtenidos de la conversión alimenti 

cia promedio para el es de 6.81, T2 = 8.16, = 7.36,

T4 = 7.20; y el T& = 7.27; e) del rendimiento en canal - 

promedio se obtuvo para el = 51.13%, T2 = 43.65%, T3= 

47.37%, T4 = 41.33%; y el = 49.77%; f) la última varia 

ble evaluada, la comparación económica en donde se consi

deró el costo por conejo y se obtuvo para el = 018.16, 

019.13, T3= 020.22 , T4= 020.07; y .el T5 = 0 19.25.

Se concluyó que el nivel protéico de la pulpa de mo

rro es alto (16.90%) y que entre las variables evaluadas 

no existen diferencias significativas; además ninguno de 

los diferentes niveles evaluados con pulpa de morro provo 

có efectos tóxicos en la alimentación de los conejos, pe

ro la deficiencia de fibra provocó diarrea en los conejos 

alimentados con pulpa de morro.
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1. INTRODUCCION

La Cunicultura es un rubro que en los últimos años se 

ha venido impulsando en el campo agropecuario, debido a - 

la alta calidad protéica y nutritiva que ofrece la carne, 

su bajo contenido de grasa, así como también la capacidad 

que tiene el conejo de convertir productos de origen vege 

tal y animal en carne.

En El Salvador se ha utilizado una diversidad de ali

mentos de origen vegetal para alimentar conejos que van 

desde hojas de Madrecacao y Pito, subproductos de hortali 

zas^y hasta productos de origen animal como harinas de -- 

pescado y de carne. Una de las alternativas, además de - 

las mencionadas, es la utilización de la pulpa de morro, 

que posee un alto valor protéico y que satisface los re

querimientos nutricionales del conejo.

La presente investigación consistió en evaluar diferen 

tes niveles (.5%, 10%, 15% y 20%) de pulpa de morro (Cres-

centia alata) en la alimentación de conejos durante la fa 

se de engorde, los cuales fueron elaborados en forma de - 

bloques y proporcionados en pequeños trozos de 2 a 3 cm de 

diámetro.

Los objetivos fueron evaluar los diferentes niveles de 

pulpa de morro (Crescentia alata) como suplemento en la -

dieta alimenticia en conejos durante la fase de engorde y
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comparar el tratamiento testigo (Pellets), las variables 

consumo, peso promedio, ganancia de peso, conversión ali 

menticia, rendimiento en canal y comparación económica.



2. REVISION DE LITERATURA

2.1. Origen del conejo

El conejo es un animal mamífero muy primitivo. Es 

uno de los animales más antiguos, cuyo conocimiento por 

el hombre corresponde a la era prehistórica. No hay fre 

cuencia de restos fósiles del mismo, dada la ligereza de 

sus huesos, aunque se considera que apareció en la tie

rra hacia mediados de la era terciaria.

El origen de esta especie se desconoce, pero para al_ 

gunos procede de Asia Central, desde donde emigró hacia 

Europa, lugar en el que habitó en la época glacial y po

siblemente desde el período Pleiocénico. Es posible que 

los fríos nórdicos empujasen a estos animales hacia cli

mas favorables como el sur de la Península Ibérica, norte 

de Africa C20) .

2.2. Factores ambientales

Existen cuatro factores ambientales que influyen - 

con la producción de conejos. La temperatura en el cone 

jar debe oscilar entre un mínimo de 10 °C y un máximo - 

de 30 °C C9). Para Johnson, Ragsdale y Cheng (1957), 

las temperaturas de 28 °C desde la primera semana de v±_ 

da en los gazapos, disminuye los aumentos dé peso y ape

nas influye sobre el agua bebida en las 24 horas, pero - 

en cambio aumenta la cantidad de peso vivo (2).

- 3 -

i
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La humedad relativa para algunos autores tiene poca 

influencia sobre los rendimientos del conejo a menos - 

que ésta sea extraordinariamente alta o baja (.2 5) ; pa

ra otros la humedad relativa debe oscilar entre el 60 y 

80% (.39) . Es conveniente por lo tanto, mantener el njL

vel higrométrico constante que esté en función del alo

jamiento utilizado (21).

La ventilación es importante para eliminar el exce

so de amoníaco que procede de las heces líquidas y sóli 

das, para evitar el stress e infecciones respiratorias 

(3). Por otro lado, permite regular la temperatura y la 

humedad dentro del conejar (14).

También la iluminación juega un papel importante a - 

través de los rayos solares que actúan como verdaderos - 

desinfectantes (5).

Estos cuatro factores inciden también en el consumo 

energético del conejo. La ingestión de alimento permite 

hacer frente al consumo po tener éstos íntima relación 

con la temperatura. Diferentes trabajos realizados en - 

laboratorio demuestran que entre los .5 a 30 °C, el consu 

mo de los conejos en crecimiento pasa, por ejemplo, de - 

180 a 120 gr/día para el alimento granulado y de 330 a - 

390 gr/día para el agua. Esto indica que cuando la tem

peratura aumenta, el número de comidas sólidas disminuye 

y aumenta el consumo de agua (18).
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Cuadro 1. Cantidades de alimento y de agua consumidos 

por conejos en crecimiento en función de la 

temperatura ambiente y la humedad relativa.

Temperatura ambiente C°C) 5 18 30

Humedad relativa (%) 80 70 60

Alimento granulado consumido 
(gr/día) 182 158 123

Agua consumida (gr/día) 328 271 386

Relación agua/alimenta 1.8 1.71 3

Aumento medio de peso Cgr/día) 35.1 37.4 25

FUENTE: EBERHART, 1980.

2.3. Aspectos anatómicos y fisiológicos del conejo

Para que los alimentos puedan absorberse es preci

so que antes sean degradados y transformados en sustan

cias; para que esta transformación se produzca deben in

tervenir mecanismos físicos, químicos y biológicos (25).

El aparato digestivo del conejo está constituido por 

una serie de órganos, los cuales conjuntamente ejercen la 

función digestiva (22). Para Lebas (1986), el tránsito 

digestivo de los alimentos consumidos por el conejo es el 

siguiente: La boca es la encargada de realizar la pre

hensión y masticación de los alimentos; el esófago trasla 

da los alimentos al estómago en donde encuentran allí un 

medio muy ácido y permanecen en él algunas horas (3-6 ho
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ras), donde sufren pocas transformaciones químicas. El 

contenido del estómago se inyecta en el intestino delga

do. Desde su entrada en el intestino delgado, el conte

nido se diluye por el flujo de bilis, por las primeras - 

secreciones intestinales y finalmente por el jugo pancreá 

tico (12). Cuando en el intestino delgado no. se comple

menta la digestión, las partículas no degradadas entran - 

en el ciego, donde permanecen por un determinado tiempo 

(2-12 horas) y durante este período son atacadas por las 

enzimas de las bacterias que viven allí. El contenido - 

del ciego es evacuado hacia el colon (13, 18) o intest:L 

no grueso, en donde se distinguen por su aspecto anatóimi 

co dos porciones bien definidas: el colon proximal que 

presenta una. fuerte segmentación a modo de abolladuras; 

y el colon distál de paredes más cilindricas y lisas 

(21), Cuando el contenido cecal penetra en el colon du

rante las primeras horas de la mañana, sufre pocas trans_ 

formaciones en el interior de éste. La pared cólica se

grega una mucosidad que envuelve progresivamente las bo

las que se han formado por efecto de las contracciones - 

de la pared. A dichas bolas se les llama heces blandas 

o cecotrofias si el contenido cecal se introduce en el - 

colon en otro momento del día, sufre otro tipo de rnodibi 

caciones (16).
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2.4. Alimentacjón del conejo

2.4.1. Generalidades de la alimentación 

En Cunicultura, al igual que en la explotación de 

las demás■especies, la alimentación representa el porcen 

taje más elevado del costo total de la producción y en - 

el caso de la producción de carne de conejo, como mínimo 

representa el 70% del precio del costo del kilogramo de 

carne, por lo que si se desea obtener una buena rentabi

lidad del capital invertido, el factor más importante a 

tener en cuenta, y que debe reducirse al mínimo, es el - 

de la alimentación (12, 2 5) .

Numerosos son los alimentos que pueden utilizarse pa 

ra los conejos, existiendo algunos de empleo corriente 

y otros menos frecuentes, propios estos últimos o bien - 

de situaciones de emergencia o bien sólo de algunas zo

nas geográficas muy limitadas. Sin embargo, pensando en 

los crecientes problemas de alimentación de la humanidad 

y en la necesidad de que- el hombre tenga que utilizar al_ 

gunos alimentos tradicionalmente reservados a los anima

les, no se puede descartar el que algunas de estas mate

rias menos frecuentes lleguen a desempeñar en el futuro 

un papel de cierta importancia en la nutrición de los co 

nejos (2 5) .

Los requerimientos generales para alimentar a las co 

nejas secas, sementales y jóvenes en desarrollo se deberá 

proporcionar una ración como mínimo de 12 a 15% de proteí^
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na, 2 a 3.5% de grasa y de 2Q. a 2.7% de fibra,. Para las 

hembras gestantes y en lactación, los porcentajes de la 

ración deberán incluir, proteína de 16 a 20%, grasa de 

3 a 5.5% y fibra de 15 a 20% (7).

Generalmente los conejos reciben una ración calcula 

da con exactitud por día, pero no se ha aclarado lo su

ficiente si este método de alimentación conduce a un aho 

rro de pienso. Lo más recomendado es administrar el —  

pienso dos o tres veces por día (13, 29} .

Las raciones se presentan con base en los contenidos 

de los diferentes alimentos mencionados en el Cuadro A-3 

y según las necesidades específicas para cada conejo, co 

mo la edad y estado fisiológico.

2.4.2. Materias primas

La elección de las materias primas que son incorpo 

radas al alimento está dictada no solamente por las nece 

sidades de los animales, sino también por sus cualidades 

de apetencia, pues el apetito del conejo plantea a veces 

un problema delicado de resolver, que .evoluciona con el 

tiempo y que se presenta bajo diversos aspectos según los 

animales (28) .

El conejo, acepta comer toda clase de forrajes verdes 

o henificados, semillas, granos de cereales y subproduc

tos industriales. Comúnmente se suministran por separado 

los forrajes o alimentos voluminosos, de los alimentos —
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concentrados o pellets (12) .

2.4.3. Clasificación de los alimentos 

Los alimentos más usualmente utilizados en la ali

mentación de los conejos, son clasificados como volumino 

sos a todos aquellos que generalmente tienen un conteni

do de fibra bruta superior al 15%, y los alimentos concen 

trados aquellos que tengan el 18% ó más de proteína (.18) .

2.4.3.1. Alimentos voluminosos

Entre éstos tenemos: a) el heno; Este debe ser de - 

buena calidad y debe estar libre de polvo y moho. Aunque 

éste posee bajo valor nutritivo, presta variación a la —  

dieta, y pueden evitar que los conejos pierdan interés —  

por los concentrados; b) Forrajes verdes y raíces : 

Son excelentes para toda clase de ganado cuando se utili

zan complementando a los concentrados. En especial, los 

forrajes verdes tienden a ser ricos en vitaminas, sales - 

minerales y proteínas; las raíces en cambio, contienen —  

elevada porción de agua. Entre estos alimentos volumino

sos tenemos:’ Daúcus carota, alimento tradicional de los - 

conejos de granjas europeas y que contiene entre el 12-13% 

de proteína; Leucaena 1eucocephala, es efectivamente inte 

resante por su gran contenido en proteínas (28%), y sus - 

posibilidades de crecimiento en la estación seca. Gliri- 

cidia sepium es rico en energía (63.7%) y en proteína —
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(21%) . Arachis hypogaea; La torta de cacahuete es un - 

alimento muy rico en proteínas (50%), fácilmente utiliza 

ble cuando no está demasiado contaminada por las aflato- 

xinas. Beta vulgaris; Estas contienen del 17 al 18% de 

proteína, y, son muy ricas en minerales, especialmente en 

potasio, lo que puede producir transtornos digestivos,

En nuestro país se han utilizado una diversidad de - 

alimentos voluminosos para alimentar a diversas especies 

animales; entre ellos, hojas y granos de maíz, hojas y - 

vainas de gandul, hojas de campanilla y pito (.24) . Otra 

de las plantas utilizadas por sus grandes bondades que - 

ofrece, tanto la hoja, la corteza del árbol, semilla y pul̂  

pa, es \ el morro (Crescentia alata), que se encuentra dis

tribuido en todo El Salvador; debido a que la pulpa es r_i 

ca en proteínas (16-18%), se han realizado estudios en ca 

bros en crecimiento, obteniéndose buenos resultados en el 

incremento de peso y en rendimiento en canal (1)

2.4.3.2. Alimentos concentrados 

Los alimentos concentrados tienen.un alto valor ener

gético, y protéico. Se dispone para la alimentación de - 

los conejos los cereales como la cebada, el trigo, el - 

maíz y los subproductos de molinería de dichos granos.

Los granos pueden suministrarse enteros pero no es muy - 

aconsejable por los desperdicios que se producen, o pre

viamente troceados y mezclados con otros productos en fo£
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ma de comprimidos, de esta forma tienen‘mayor aceptación 

y se reducen las pérdidas. Los granos duros, como el -- 

maíz, siempre es aconsejable presentarlos molidos o tri

turados para evitar una reducción de su coeficiente de 

digestibilidad (12) .

En el Cuadro A-2, se muestra la composición química 

de las materias primas utilizadas en la alimentación de 

conejos.

2.4.4, Principales requerimientos nutricionales

Para que el conejo pueda cubrir sus necesidades ali_ 

menticias es preciso que la ración sea suficiente en can

tidad y equilibrada en principios nutritivos; si la ra

ción es equilibrada pero escasa, los animales adultos - 

adelgazarán y los jóvenes no se desarrollarán satisfacto 

riamente. Por el contrario, si la ración es abundante, 

pero no está equilibrada y faltan en ella proteínas, sus 

tancias minerales o vitaminas, él crecimiento de los ga

zapos será defectuoso, e incluso tanto los animales adul 

tos como los jóvenes podrán contraer ciertas enfermeda

des por faltarles sustancias que les son indispensables 

(5).

2.4,4-'. 1. Proteínas

Las proteínas están formadas por la unión de amino

ácidos, de los cuales se conocen unos 24. Durante la di
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gestión las proteínas se desdoblan en sus aminoácidos, - 

que son entonces absorbidos por el torrente sanguíneo y 

transportados a donde son necesarias para formar las pro 

teínas de los tejidos. En las primeras etapas del desa

rrollo del conejo las necesidades de proteínas son mayo

res, pues en dicha época el gazapo crece rápidamente y - 

consume poco alimento en proporción con lo que gana en - 

peso vivo, es decir, que aprovecha muy bien la ración por 

ser alto su poder de asimilación (27) .

Los conejos adultos sólo precisan proteína suficien

te para el mantenimiento corporal, mientras que las hem

bras gestantes necesitan proteína para su mantenimiento, 

desarrollo de los embriones y producción de leche. En la 

Estación Experimental de Cunicultura Fontana (California), 

demostraron que para mantener un conejo adulto no dedica

do a la reproducción hace falta entre el 12 al 51% de pro 

teína digestible en la ración. Para una coneja reproduc

tora y su camada se precisa de un 16 a 20% de proteína d_i 

gestible o bien hasta el 23% de proteína bruta (26).

2.4.4.2. Grasas

Hasta el momento no se han establecido las necesida 

des de grasa para los conejos. En la mayor parte de los 

alimentos comerciales se han realizado análisis para de

terminar el contenido de grasa, y éstos no han sido meno 

res del 2 al 3%, datos que al ser comparados con los reco
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mendados por la Estación Experimental de•Cunicultora Fon^ 

tana (..California) que oscilan de 2 al 5. 5%, no existe mu

cha diferencia significativa. Thacker, alimentó animales 

con raciones que contenían 5, 10, 15, 20 y 25% de grasa - 

en forma de aceites vegetales, y mostró que las que conte 

nían del 10 al 25% producían mayores aumentos de peso que 

las raciones que contenían el 5% (11). .

El empleo de la grasa es útil cuando la ración deba - 

aportar mucha energía, pero también el exceso de ésta en 

la ración disminuye su coeficiente de digestibilidad, por 

lo que debe incorporarse dentro de los límites o cantida

des aconsejables C12, 29) . Lo más recomendable para co

nejas secas, gazapos en crecimiento oscilan entre el 2 y 

2.5% de la ración; para conejas en gestación, conejos en 

camada y gazapos en engorde es de 3 a 5.5% (6) ,

2.4.4.3, Minerales

Los minerales representan del 3 al 4.5% del peso del 

cuerpo del conejo y los más importantes cuantitativamen

te dentro del grupo de los macrominerales son el calcio, 

fósforo, cloro, sodio, potasio, azufre, magnesio. Ade

más son indispensables para la continuación de la vida, 

aunque sean en proporciones muy pequeñas, los microminera 

les tales como el hierro, cobre, zinc, yodo, manganeso, - 

cobalto, flúor, cobalto, molibdeno y selenio C12, 21).

Los minerales son esenciales en todas las etapas de
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la vida del conejo, pero la necesidad es máxima durante 

la lactación de los gazapos y la primera fase de desarro 

lio. La función principal de algunos minerales como por 

ejemplo el calcio y el fósforo, es la correcta constitu- 

ción de los huesos, y el hierro para la formación de la 

hemoglobina de la sangre (26). Observe en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Niveles de minerales aconsejados para el cone 

jo.

MINERALES . ENGORDE . REPRODUCTORAS

Calcio (%)

Fósforo (.%)

Fósforo asimilable (%) 

Potasio (%)

Sodio (.%)

Cloro (.%)

Manganeso (ppm)

Iodo (ppm)

Cobre Cppm)

Magnesio Cppm)

Hierro (ppm)

Zinc (ppm)

Cobalto Cppt)

Molibdeno Cppm)

Selenio Cppm)

0.80 1.10

0.50 0.90

0.30 -

0.65 0.7 5

0.20 0.20

0,30 0.3 0

20.00 (1) 20.00 Cl)

0.20 0.20

10.00 10.00 (1)

300-400 300-400

70.00 Cl) 70.00 Cl)
0.50 (.1) -

(1) : Cantidades a adicionar

FUENTE; F. LLEONART, J.L. CAMPO, 1980,
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2.4.4.4, Sal

La ingestión de cantidades insuficientes de sal oca

siona pérdida de agua corporal, retraso del crecimiento, 

descenso en la producción de leche, grave transtorno del 

estado de salud y aspecto de los animales; también el - 

aprovechamiento de los alimentos se ve perjudicado (2). 

Para la National Research Council al conejo se le debe - 

proporcionar el 1% de la ración (19).

2.4.4.5. Vitaminas

Las vitaminas en principio son sustancias indispensa

bles para el organismo animal, debido a que el animal no 

las puede sintetizar cuando no se aportan con los alimen 

tos. Su función principal en el organismo es muy varia

da, intervienen como las hormonas y los fermentos, cataM 

zando procesos biológicos muy distintos. Muchas veces pa 

ra que actüen es preciso su unión con otras sustancias, 

metales, proteínas, etc., constituyendo un verdadero prin 

cipio activo, frecuentemente de naturaleza enzimática 

( 21) .

El conejo necesita de vitaminas hidrosolubles (bioti 

na, vitamina C, vitamina colina); y liposolubles (vi

tamina A, vitamina D^, vitamina E, vitamina K^) ; las prjL 

meras son sintetizadas por los microorganismos de la flo

ra digestiva gracias a la cecotrofia, y la segunda, son a.L 

macenadas en cantidades elevadas en el organismo C18). -
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En el Cuadro 3, ge indican las dosis aconsejables a in^ 

troducir en los alimentos.

Cuadro 3. Suplementos aconsejados en piensos de conejos.

VITAMINAS .JOVENES. ... . ADULTOS

A (l.U./kg) 6,000 6,000

D3(l.U./kg) 900 900

E (.mj./kg) 50 40

K (mj./kg) 2 2

B1 (mj./kg) 2 r**

B2 (mj./kg) 6 -

Bg (mj./kg) 2

Ac. pantoténico (mj./kg) 20 -

Ac. nicotínico (mj./kg) 60 • -

Colina (mj./kg) 40 -

B12 (mcj./kg) 10 -

FUENTE: F. LLEONART, J.L. CAMPO, 19,80.

2.4.4.6 . Fibra bruta.

El sistema digestivo del conejo le permite ingerir - 

cantidades relativamente altas de sustancias fibrosas, pe 

ro una tasa excesiva de fibra podría impedir la digestión 

de otros ingredientes. Para los conejos jóvenes en crecji 

miento, y las conejas gestantes y lactantes, necesitan un 

contenido de fibra aproximado al 14% de la ración, pero pa 

ra conejos en última fase de desarrollo destinados a repo

ner el stock reproductor, la tasa de fibra puede llegar a 

ser hasta del 2 5% ('26) , En el Cuadro 4 se detalla el -
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comportamiento digestivo del conejo según los niveles de 

proteína y, fibra bruta.

Cuadro 4. Comportamiento digestivo del conejo según los 

niveles de proteína y fibra bruta de la dieta.

PROTEINA BRUTA FIBRA BRUTA COMPORTAMIENTO DI
GESTIVO

Menos del 16% 

Menos del 16%

Menos del 12% Peligro de diarreas.

12% al 15% Normalidad digestiva.

Crecimiento bajo.

Del 16% al 18% 12% al 15% Normalidad digestiva. 

Crecimiento normal.

Más del 18% 

Más del 18%

12% al 15% Peligro de diarreas.

Menos del 12% Diarrea habitual

FUENTE: F. LLEONART. 1980.

2.4.4.7. Agua

El agua se encuentra en todos los tejidos corporales 

y constituye alrededor del 70% del peso total del organi£ 

mo. Al restringirles el consumo de agua al conejo dismi

nuye la cantidad de pienso ingerido y retrasa el creci

miento, reduciendo también la cantidad de leche producjL 

da por la coneja para sus crías. Las necesidades de agua 

de los conejos son variables y dependen de la talla, edad 

y clase de alimento consumido, así como de la temperatura 

y humedad ambiental de la conejera (26).
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El agua absorbida se realiza a lo largo de todo el ~ 

tracto digestivo y actúa como reserva orgánica, extrayún 

dose desde el mismo una mayor o menor cantidad de agua - 

.según el aporte exterior de los requerimientos y las ex 

crestones; en conjunto, considerando el proceso de ceco 

trofia, el conejo es de los animales de ingesta fibrosa 

con una mayor capacidad de aprovechamiento del agua C21) 

en el Cuadro 5 se indican las necesidades de agua en los 

conejos,

Cuadro 5, Necesidades de agua.

C 0 N E J O  S CANTIDAD DE AGUA 
(Iits/día aproximadamente)

Adultos (^Neozelandés blanco) 1/4

Conejas poco antes de parir 1

Conejas de cría con 8 gaza
pos de tres semanas 1 - 1  1/4

Conejas con 8 gazapos de 6 se
manas 2

FUENTE: SCHEELJE, 1976.

2.4.4.8. Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono son sustancias orgánicas - 

ternarias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno.

En este grupo figuran los almidones y los azúcares, la 

celulosa, las gomas y las pentasonas. Generalmente en 

las tablas de composición de los alimentos se indica por
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separado la celulosa del resto de los carbohidratos, de

signándose con el nomhre de fibra bruta, dada su mayor di 

ficultad para ser digerida (12) , En el siguiente cuadro 

se muestran los requerimientos nutritivos para conejos.

Cuadro 6. Resumen de los requerimientos nutritivos para 

conejos, reproducción y crianza.

NUTRIENTES . ..... . PORCENTAJE.

Proteína 2 0.00

Hidratos de carbono 50.00

Grasas 5.00

Minerales 8.0Q

Calcio 2.00

Fósforo 1.00

Fibra bruta 6,00

FUENTE: RUJZ PEREZ, L. 1976. 5CHEELJE, 1976.

2.4.4.9. Energía

Los conejos necesitan la energía para realizar una - 

serie de actividades tales como las funciones corporales, 

la actividad muscular durante el movimiento, para el meta 

bólismo y para mantener la temperatura del organismo. El 

exceso de ésta se almacena en forma de grasa, que puede - 

desdoblarse y ser utilizada cuando las exigencias corpora 

les sobrepasan el aporte recibido con la dieta. La ener

gía puede proceder de proteínas, grasas o hidratos de car 

bono; son los gazapos jóvenes y la coneja en la última —
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etapa de lactación quienes tienen las mayores necesida

des para cubrir la dieta (26) .

La alimentación con raciones bajas en energía duran 

te los períodos de engorde, reproducción y lactancia pue 

den provocar deficiencias que se caracterizan por creci

miento retardado e impotencia para reproducirse al máxi

mo. Pero también estos mismos efectos, de cualquier mo

do, pueden ser provocados por innumerables factores, y mu 

chos de ellos no son de origen nutritivo (11) . En el s_i 

guíente cuadro se indican las estimaciones de las necesi

dades energéticas y nutritivas del conejo.

Cuadro 7, Estimación de las necesidades energéticas y - 

nutritivas diarias de razas de tamaño medio

Fase de Producción
INGESTA ED(MCal) NDT
M.S. (g) (kg) . (%)

Mantenimiento (macho y hartara) 110 2.1 55

Gestación a/ 165 2.5 58

Lactancia b/ 350 2.7 70

Crecimiento (8-10 sananas) 110 2.5 65

a/ Durante los tóltimos 10 días de gestación.

b/ Agregar 25 g M.S. por cada gazapo cuando alcanza las cuatro se
manas de edad.

FUENTE : LEBAS. 1983; y NRC, 1966.
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2.5. Generalidades del morro (Cr esc'en tía alata) .

2.5.1. Distribución geográfica

El género Crescentia, es exclusivo del nuevo mundo 

y comprende unas 6 especies distribuidas desde México y 

Las Antillas, hasta la región amazónica en Brasil. El - 

árbol de morro fué introducido de Africa a Brasil, por - 

los indios Bozales, otros suponen que es originario de - 

este ultimo país CIO).

2.5.2 Clasificación botánica

Reino

División

Sub-división

Familia

Género

Especie

Nombre común

Vegetal 

Antofitas 

Gimnos permas 

Bignoniaceae 

Crescentia 

alata

morro, morrito 

jícaro (10).

I cutuco,

2.5.3. Descripción de la planta

2.5.3.1. Morfología

Arbol : El morro es un árbol pequeño, de hasta 25 cm

de diámetro y 8 m de altura, posee ramas retorcidas y —  

abiertas; no tiene ramas secundarias y las más pequeñas 

son generalmente gruesas y subcilíndricas con proyeccio

nes de brotes alternos y condensados, cada uno llevando
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un grupo (fascículo) de hojas en el centro (25).

Hójas : Las hojas alternas, trifoliadas, lampiñas,

son notables por tener la forma de una cruz. El pecíolo 

alado mide de 2.5 a 8 cm de largo y de 3 a 10 mm de an

cho. Las hojuelas sin peciólulod1* (sésiles) tienen lámi 

ñas de forma lineal a oblanceolada, de 2 a 8 cm de lar

go y de 0.7 a 1.8 cm de ancho, de borde liso. El ápice 

es redondeado, provisto de una muesca y la base, aguda.

El haz es verde oscuro, lustrosa y el envés, verde claro 

(30).

Flores : Las flores grandes, de color morado oscuro

o verdoso, generalmente son solitarias y nacen en el tron 

co o en las ramas más gruesas, en pedúnculos cortos. El 

cáliz de 1.5 a 2 cm de largo está dividido en 2 lóbulos 

profundos; la corola es en forma de campana pero irregu

lar, de 6 a 7 cm de largo, con 5 lóbulos ondulados; hay 

4 estambres de 2 distintos tamaños, insertados en la coro 

la; y el pistilo con ovario unicelular, estilo y estigma. 

Las flores son polinizadas por murciélagos (30) .

Raíz : El sistema radical es pivotante y de consis

tencia dura al igual que el tronco; las raíces que están 

al descubierto por la erosión son del mismo color que la 

corteza (10) .

2.5.3.2. Fenología

Observado con hojas de junio a mayo, o aveces por todo

* : El rabillo de una sola hojuela de una hoja compuesta.
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el año, según las condiciones temporales; con flores irre 

gularmente pot todo el año y con frutos de julio a noviera 

bre (30) .

2.5.4. Relaciones fisiológicas y ecológicas

2.5.4.1. Germinación

Semillas de morro recién tomadas del fruto y otras 

adquiridas en el mercado, en ambos casos se han obtenido 

entre el 70 a 80% de germinación en un lapso de 8 a 10 - 

días en invernaderos (10). Investigaciones realizadas 

en Costa Rica, indican que los caballos en cautiverio pue 

den consumir entre 10 a 20 frutos dos veces al día; en - 

dos o tres días su estiércol está lleno de semillas que 

al germinar con las primeras lluvias, producen ciéntos - 

de plántulas sanas (17).

Sobre la longevidad de estos árboles no se tienen da 

tos exactos, pero su duración se estima arriba de los - 

treinta años. Las causas de la muerte pueden ser : por

el hombre, los roedores,la excesiva cantidad de epífitos 

que impiden la formación de hojas (10).

.2.5.4.2. Reproducción

La reproducción del morro es asexual y sexual, siendo 

común la sexual, porque el hombre no se ha interesado en 

cultivarlo; todos nacen de las semillas que caen del fru 

to; esto también, no lo hacen en gran cantidad ni debajo
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del árbol, sino a una distancia adecuada donde no recibe

sombra (10).

2.5.4.3. Resistencia a extremos físicos

2.5.4.3.1. Fuego.

El árbol soporta quemas continuas; Lotschert, repor

ta que resiste temperaturas de 400 °C, de ahí que es el 

único árbol que sobrevive cuando se incendian las "saba

nas de morros" o "morrales" de nuestro país (10).

2.5.4.3.2. Agua

El morro puede existir, en terrenos que permanecen - 

anegados todo el tiempo y en aquellos en donde la esta

ción seca y lluviosa se suceden en forma muy marcada.

La diferencia es que en los húmedos el árbol está conti

nuamente en actividad y se presentan flores y frutos en 

diferentes estados de desarrollo, en cualquier época del 

año. En cambio, donde hay una época seca y otra lluvio

sa, el árbol entra en descanso durante la primera y que

da desprovisto de hojas y flores; en la época lluviosa - 

comienza su actividad (10).

2.5.4.3.3. Temperatura

En un morral, las temperaturas varían de una estación 

a otra; así, se ha registrado, en la estación seca, entre 

las 10 y 11 horas, temperaturas de 30 °C a 36 °C y, en -
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la lluviosa, a la misma hora, de 26 °C a 28 °C, sin que 

ésto afecte a la planta (10).

2.5.4.3.4. Edáficos

Se adapta a todo tipo de suelo, pero en los vertiso- 

les es donde se encuentran distribuidos la mayoría de los 

morrales o "sabanas de morro" del país. La razón de és

to podría ser, que dichos suelos no han sido cultivados 

por su difícil manejo. No obstante, con los avances en 

la agricultura, estos suelos se comienzan a cultivar y, 

con ello, se ha iniciado la eliminación de los morrales, 

o en casos menos severos, a intercalar cultivos como -- 

arroz.y caña de azúcar con el morro (10).

2.5.5.- Usos

2,5.5.1. Uso medicinal

En Cuba la pulpa sirve para curar heridas y contu

siones. La pulpa del morro med'io maduro contiene un áci_ 

do orgánico cristalizable, el ácido crecéntico, además - 

de éste el ácido tartárico, cétrico y tánico, y una mate 

ria colorante parecida al indigo (15). Casi en todos - 

los lugares en donde crece el morro ha sido utilizado pa 

ra la dermatitis, cortaduras diversas, quemadas de sol, 

picaduras de pulgas, garrapatas y sarna. Además ha sido 

utilizada para el tratamiento de las úlceras y tumores - 

malignos de la piel, así como también para las enfermada
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des del pecha y catervas (2 5) .

2.5.5.2. Alimentación del ganado bovino, 

caprino y equino.

La pulpa se ha usado como alimento para el ganado; - 

cuando el fruto cae del árbol, el animal pastando lo - 

quiebra y se come la pulpa y la semilla, lo cual da una 

calidad a los quesos (10} . En Costa Rica se ha observa 

do que los caballos quiebran la cáscara dura con sus dien 

tes y se tragan ávidamente y con muy poca masticación la 

pulpa entera, rica en semillas. Un caballo cautivo puede 

comer de 10 a 20 frutos dos veces al día (17).

En El Salvador, se alimentó con harina de fruto de mo 

rro a cabros en desarrollo, obteniéndose buenos resulta

dos en la ganancia de peso y en rendimiento en canal ca

liente. El ensayo consistió en evaluar diferentes nive

les de harina de fruto de morro en cabros en crecimiento 

aprovechando que el morro es abundante en la zona (1).

Debido a que el morro crece y se desarrolla espontá

neamente en varias zonas del país, en donde se escasea - 

el alimento en época seca, los ganaderos del lugar reco

lectan el morro cuando éste se encuentra sazón y se deja 

madurar para luego ser partido y se le suministra al ga

nado para su alimentación. Esta práctica es muy común - 

en Chalatenango, San Miguel, Morazán, Cabañas, San Vicen
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te y en otras regiones como en los alrededores de Acaju- 

tía, Santa Ana y Ahuachapán en donde no se practica, de-

jando que la producción se desperdicie sin 

importancia (22).

darle ninguna

2.5.6. Análisis químico

2.5.6.1. Fruto fresco

Cuadro 8. Análisis químico del fruto fresco

............ELEMENTOS...... . PULPA

Agua higroscópica 11.702

Sales 'minerales 1.213

Aceite graso 8.000
Grasa sólida 0.323

Resina Ac. soluble en alcohol 0.250

Resina Ac. soluble en éter 0.620
Glucosa 7.383

Acido tánico 0.117

Principios prácticos 4.327

Dextrina 0.832

Celulosa leñosa y principios no dosificados 6 5.233

Humedad 70.73 %

Proteína 2.38 %

Azúcares reductores 4.58 %
Grasa 9.30 ü

Cenizas 56.35 %

Carbohidratos■ 6.75 %

Fibra cruda 3.9 %

Extracto etéreo 4.7 %

FUENTE: CASTRO, V.E. DE. 1978
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2.5.6.2. Semilla

Cuadro 9. Análisis químico de la semilla de morro.

(XMPOSIENTES

Humedad

Aceite

FERNAN SEMILLÂ SECA 
PEZ (%) (%)

6.87 7.8

30.28

BREENES
CASCARA

20.6

ALMENDRA
(%)

6.3

Extracto etéreo 33.40 3.1 44.7

Fibra cruda 16.80 53.7 2.1

Proteína (N x 6.25) 25.1 5.4 39.1

Ceniza 3.2 1.2 4.0

FUENTE: DE CASTRO, V.E. 1978



3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Localización

La investigación se realizó en la Granja Cunícula del 

Bioterio de Campaña Zoosanitarias de la Dirección de Gana

dería, situada en el Cantón El Matazano, Municipio de Soya_ 

pango, Departamento de San Salvador. Se encuentra a una al 

tura de 635 msnm, sus coordenadas geográficas son 13°14'13" 

latitud norte y 89°08'16" longitud oeste.

3.2. Características del lugar

3.2.1. Factores climáticos durante él desarrollo del 

ensayo.

Temperatura promedio : 23.2 °C

Precipitación promedio : 5.0 mm

Humedad relativa promedio : 63 %

3.3. Duración

El ensayo tuvo una duración de 54 días, se inició del 

21 al 25 de febrero de 1993, la fase pre-experimental, y - 

del 26 de febrero al 14 de abril la fase experimental.

La fase pre-experimental o fase de acostumbramiento, - 

consistió en proporcionarle al tratamiento testigo el 100% 

del concentrado comercial; y los tratamientos alimentados 

con el concentrado artesanal se les proporcionó gradualmen 

te es deci£,, que el primer día se les dió el 20% del

- 29 -
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concentrado artesanal y el 80% de concentrado comercial; 

el segundo día fué el 40% del artesanal y el 60% comer

cial; el tercer día 60% del concentrado artesanal y 40% - 

del comercial; el cuarto día 80% del concentrado artesa

nal y 20% del concentrado comercial; y el quinto día fue 

del 100% de concentrado artesanal.

3.4. Instalad iones

2Los conejos se alojaron en una galera de 42 m , —  

con techo de lámina galvanizada, con altura de - 

3.16 m én la parte más alta y 2.43 m en la parte más baja, 

el piso era encementado con un desnivel del 2%. La gale

ra contaba con una puerta de acceso orientada de norte a 

sur, y fabricada con madera y malla ciclón. Se utilizó

para la matanza de los animales, el rastro anexo a la gran

2
ja> con un área, de 14 m •, paredes mixtas, piso enladrilla 

do, provisto de agua potable.

3.5. Equipo

3.5.1. Jaulas

Se utilizaron 8 jaulas metálicas del sistema Flat- 

Deck, las cuales .fueron divididas en 15 pequeñas jaulas de

0.73 m de largo, 0.48 m de ancho y 0.47 m de alto; con -
2un área de 0.35 m .

En la parte superior, la jaula tenía una puerta de - 

0.32 m de largo y 0.22 m de ancho.
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3.5.2. Comederos

Estos eran metálicos de tipo tolva, de 1 kg de capa, 

cidad, cuyas dimensiones son: 0.75 m de ancho, 0.12 m -

de largo, y 0.20 m de alto. Se utilizó un comedero por - 

jaula.

3.5.3. Bebederos

El agua fue proporcionada en recipientes rectángula 

resv.de lámina galvanizada, cuyo volumen era de 2,2 5 Its, 

con las siguientes dimensiones: ancho 0.127,; largo 0.33 

m; y alto 0.55 m. Se utilizó un bebedero por jaula.

3.5.4. Balanzas

Se utilizaron dos tipos de balanza, una tipo reloj, 

con una capacidad de 18.16 kg para pesar el alimento y - 

los conejos; la otra era semi-analítica, con una capaci

dad de 0.16 kg para pesar visceras comestibles. Para és

to se utilizaron bolsas plásticas de un gramo de peso, - 

que se restó al peso indicado por la balanza.

3.5.5. Materiales

Se ocupó flameador para desinfectar materiales y 

equipos; carretilla para acarreo de materiales; moldes - 

de PVC: Se ocuparon 18 para elaborar el concentrado arte 

sanal, tenían -un diámetro de .0.16 m y una longitud de —

0.10 a 0.20- m. ; para mezclar la materia se utilizó plás
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tico de 0,80 m de ancho y 1.3 m de largo; los recipientes 

metálicos se usaron para el acarreo de agua y calentamien 

to del agua; para almacenar la materia prima, remojo y la 

vado de moldes, se ocuparon recipientes plásticos; costa

les y papel periódico, en éstos se depositaba . todo el a'li_ 

mentó rechazado, heces y orina. Se utilizó láminas galva 

nizadas para el secado del concentrado artesanal; deter

gente y cepillos se ocuparon para limpieza y desinfección 

de instalaciones, equipo y materiales; también se utilizó 

alambre para sujetar los costales, bebederos y comederos; 

y malla galvanizada para dividir las jaulas metálicas.

El martillo, alicate y clavos se usaron para reparar y dar 

mantenimiento a las instalaciones y equipo; y se utilizó 

aceite quemado para controlar hormigas y zompopos en las 

jaulas.

3.6. Animales utilizados

Se utilizaron 45 conejos destetados, con un prome

dio de 48 días de edad, todos de la raza Neozelandés, - 

con un peso promedio de 670 g. Se tenían 9 conejos por 

tratamiento con tres repeticiones cada uno y tres unida

des por repetición, constituyendo cada repetición una uní 

dad experimental.

3.7. Fases generales del manejo

3.7.1. Recibimiento de los conejos
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Una vez realizada la limpieza, desinfección, y acón 

dicionado del equipo necesario, se procedió al recibi

miento de los conejos. Se obtuvo el peso promedio antes 

de la introducción de los conejos a las jaulas, se sexó 

para homogenizar la muestra, se identificaron por medio 

de tatuaje, que consistió en colocar un número en la ore 

ja izquierda, si correspondía a una hembra, y la misma ac 

tividad en la oreja derecha, si correspondía a un macho. 

Posteriormente fueron alojados en forma aleatoria en ca

da una de las jaulas, según el tratamiento y repetición 

asignado como puede observarse en la Figura Á-l.

3.7.2. Control de enfermedades

Durante el ensayo se realizaron observaciones perió 

dicas para determinar anormalidades en la salud de los co 

nejos, principalmente diarreas; se suministró medicamen

tos como la sulfaquinoxalina al 3.2% líquido y al 25% pol̂  

vo soluble; así también, preventol líquido y polvo solu

ble. En ambos casos la dosis que se utilizó para preve

nir las diarreas fue de una cucharada por botella de agua, 

y para curarla, 3 cucharadas por botella de agua.

Durante el desarrollo del ensayo hubo presencia de —  

tres enfermedades; la diarrea se presentó en los primeros 

días y a finales del ensayo pero con menos dificultad; la 

tiña o dermatomicosis, se presentó en las dos últimas se

manas del ensayo, afectando a tres conejos de diferentes
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tratamientos, y la zona en donde se ubicó fué el hocico, 

orejas y nalga del animal. Debido a que la tiña es alta 

mente contagiosa se aislaron los tres conejos y no se usó 

ningún medicamento. Otra enfermedad que se presentó en - 

la cuarta semana del ensayo fué la otitis que produjo mor 

talidad a dos animales.

3.7.3. Suministro de alimento

El alimento que se proporcionó fue concentrado co

mercial para el tratamiento testigo, el cual contenía —  

20.50% de proteína cruda (.Cuadro A-4) ; el otro alimento - 

que se proporcionó fue el concentrado artesanal el cual 

varió el porcentaje de pulpa de morro según el tratamien 

to (Cuadro A-6). Ambos concentrados se proporcionaban de 

7:30 a 8:30 de la mañana, y de 1:30 a 2:30 de la tarde en 

cantidades de 113.5 gr aproximadamente por cada conejo du 

rante todo el ensayo.

3.7.4. Suministro de agua

El agua se:proporcionó a libre consumo, ofrecida dos 

veces al día, de 7:30 a 8:30 de la mañana y de 1;30 a 2:30 

de la tarde.

3.7.5. Composición química de los tratamientos

Antes de la elaboración de los bloques, se realizó

un análisis de la pulpa de morro (Cuadro A-l)., evaluándose
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cinco tratamientos;

: Alimento a base de concentrado comercial peletiza,^

do (testigo).

T2 ; Contiene el 5% de pulpa de morro y el 95% de ingre 

dientes complementarios.

: Posee el 10% de pulpa de morro y el 90% de ingre-

dientes complementarios.

T4 : El 15% es pulpa de morro y el 85% ingredientes com

plementarios.

: Contiene el 20% de pulpa de morro y el 8.0% de ingre

dientes complementarios.

Los ingredientes complementarios y la composición - 

química en la que participa cada tratamiento se puede ob

servar en el Cuadro A-5. En el Cuadro A-6, se muestra la 

cantidad exacta de los componentes de cada tratamiento.

3.7.6. Proceso y pasos para la elaboración de los 

bloques

Para iniciar este proceso se realizó un balanceo - 

de raciones de tal forma que cada tratamiento quedó aju£ 

tado a las necesidades energéticas y protéicas de los co 

nejos (Cuadro A-5). Para la elaboración de los bloques 

se realizaron dieciséis pasos :

1. Selección de frutos maduros o secos, con el objetivo 

de facilitar la pérdida de humedad y así disminuir el 

tiempo de secado.
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2. Quebrado de frutos? se depositaba la pulpa en una cu 

beta de 17 litros de capacidad.

3. El secado en láminas.

4. Triturar la pulpa con la mano y distribución sobre la 

lámina expuesta al sol.

5. Exposición al sol por día y medio a 2 días dependien 

do de la cantidad de luz solar del día, con el objetó^ 

vo de que perdiera totalmente la humedad,

6. Recolección de la pulpa de morro completamente seca, 

se envió al molino de cuchilla para transformar la - 

pulpa en harina.

7. Pesado de cada una de las materias primas según el tra 

tamiento asignado (Cuadro A-63).

8. Mezcla de los ingredientes voluminosos: afrecho de tr_i 

go, harina de maíz y harina de soya.

9. Mezcla de los ingredientes finos: Sal mineral, sal co

mún, cal, almidón y cemento.

10. Combinación de las doz mezclas anteriores (8 + 9).

11. Dilución de la melaza en agua caliente en una relación 

de 7:1.

12. Mezcla de la melaza diluida en agua caliente con la mez 

cía de la resultante del paso 10, colocados sobre plie 

gos de plástico.

13. Elaboración de los bloques utilizando tubos de PVC, - 

los cuales se rellenaban y se compactaban.
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14. Retirar loe bloquee de alimento de loe moldee ó PVC.

15. Exponer al eol durante un día para luego cortar tro- 

zoe de 2 a 3 cm de diámetro para eer expuestos por - 

un día más al sol.

16. Almacenamiento del alimento en bolsas de papel y lúe 

go se ubicaban dentro de las instalaciones en donde 

se desarrolló el ensayo.

3.7.7. Parámetros de evaluación 

Consumo voluntario de alimento

La medición de esta variable se hizo por medio de la 

diferencia, entre la cantidad de alimento ofrecido y el 

rechazado por los conejos diariamente. Con el objetivo 

de recoger todo el concentrado comercial y artesanal bo 

tado al momento de consumirlo, se colocaron costales deba 

jo de las jaulas; posteriormente se exponía al sol en el 

mismo costal o en hojas de papel periódico, secada éste 

se pesaba al igual que el alimento sobrante de los come 

deros, y ambos se sumaban. Esta actividad se realizó 

todos los días por la mañana y por la tarde.

Peso y ganancia de peso

Para la medición de estas variables, se tomó el peso 

promedio cada semana a las 9 de la mañana y en ayunas; - 

los conejos se metían en una cubeta y se pesaban en una 

balanza comercial. La ganancia de peso se obtenía de la
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diferencia de la semana anterior y la siguiente,

Conversión alimenticia

Para su determinación se relacionó el consumo y la - 

ganancia de peso.

Rendimiento en canal

Se evaluó pesando al final del ensayo las canales de 

cada uno de los tratamientos. Este se relaciona con el 

peso vivo al sacrificio.

Comparación económica

Este parámetro se consideró para hacer una compa 

ración de los costos utilizando concentrado artesanal y - 

el comercial al final del ensayo. Se han contemplado los 

insumos (detergentes',' antibióticos, gas, fósforo), mate

ria prima (harina de soya y de maíz, melaza, almidón, ce 

mentó, sal común, sal mineral y concentrado), transporte 

(acarreo de morro, materia prima e insumos), mano de obra 

y materiales,

3.8. Metodologja estadística 

Diseño estadístico

Se utilizó el diseño completamente al azar o total 

mente randomizado, formado por cinco tratamientos y 3 

repeticiones por tratamiento, cada una de las cuales es-
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tá formada, por tres conejos.

La distribución de las unidades experimentales en los 

diferentes tratamientos se efectuó aleatoriamente, es de

cir, al azar (Figura A-l).

A las variables evaluadas consumo de alimento, peso - 

promedio, ganancia de peso y conversión alimenticia se les 

aplicó para determinar el comportamiento entre cada trata

miento, la prueba de Duncan para las medias ajustadas de 

los tratamientos. También estas variables estadísticamen 

te fueron analizadas por el método de transformación loga, 

rítmica o base 10 a fin de hacer posible la obtención de 

resultados a través del análisis de varianza.

A la variable rendimiento en canal se le aplicó para 

determinar el comportamiento entre cada tratamiento la —  

prueba de Duncan y sus resultados fueron analizados a par 

tir de los datos originales.

Modelo estadístico

Yij = U + T- + E . .
“  ^ J

Donde : Yij = Factor en estudio

U = Media experimental

= Efecto de los tratamientos 

Eij = Erro:r experimental

i = Número de tratamientos 

j = Número de repeticiones
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Distribución estadística 

Cuadro 10. Distribución estadística

Factor, de Variación " .Grados, de. Libertad

Tratamientos t - 1 = 4

Error experimental (3-1)t = 10

T O T A L tr - 1 - 14

Donde : T = Tratamientos r = Repeticiones

Transformación de datos

Debido a que los datos obtenidos en el ensayo poseen 

características especiales que violan los supuestos so

bre los que se basa un análisis de varianza, los cuales 

son: Los términos del error son aleatorios/ independien 

tes y normalmente distribuidos; las varianzas y las dife 

rentes medias son homogéneas; las varianzas y las medias 

de las distintas muestras no están correlacionadas/ y los 

efectos principales son aditivos.

Por ello se hizo necesario realizar una transforma

ción de datos a fin de hacer posible la comparación de - 

resultados a través del análisis de varianza.

Según Calzada Benza (1970), si los datos están dados 

por conteos, llegando unos a bajos y otros a muy altos, - 

entonces es recomendable aplicar la transformación loga-
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rítmica, de cualquier base, pero loa logaritmos comunes o 

base 10, son generalmente los más sencillos. Esta se ob 

tiene mediante la expresión matemática Log^gX, en donde 

X representa los datos a transformar y 10 su base.

0
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4, RESULTADOS Y DISCUSION 

4,1. Consumo de Alimento

Los resultados del consumo de alimento obtenidos por 

cada tratamiento durante el experiodo experimental se mués 

tran en el Cuadro 11,

Analizados los datos de los cuatros del A-̂ 40 hasta el 

A-46, se determinó que no existió diferencia significativa 

entre los tratamientos. Al aplicar la prueba de Duncan se 

demostró que el tratamiento alimentado con Pellets fue el 

de mayor consumo, seguido de los tratamientos de 10%, 15%, 

5% y 20% de pulpa de morro.

En términos generales, el mejor tratamiento en cuanto 

a consumo fue el con 102.05 g de concentrado peletiza- 

do, seguido del T3 = 79.95 g, T4 = 71.91 g, T2 = 64.45 g, 

y por último el T,. con 66.76 g de concentrado a base de - 

pulpa de morro.

En la Figura 1 se observó que el consumo de alimento - 

diario promedio por semana muestra ascendencia en las sema 

ñas 1 y 2, 6 y 7, y entre la tercera y quinta, las cur

vas descienden marcadamente en los tratamientos alimentados 

con pulpa de morro t,5%, 10%, 15%, 20%) ; para el trata

miento alimentado con pellets se muestra en la curva aseen 

denexa en la semana 1 y de la 4a. a 7a, semana, existien 

do dificultad entre la semana 2 y 3.



Cuadro 1 1 . C ons umo 
(g) .

individual de diferentes niveles de pulpa de morro por tratamiento

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES/SEMANAS
Y

I II III IV V VI VII

1 88 .1 1 102.80 102.87 94.77 107.13 109.03 109.67 102.05

2 56 .63 73.33 75.73 63.33 72.40 59.50 71.22 67.45

3 78.53 92.37 86.67 87.63 74.27 69.53 70.67 79,95

4 69.03 • 65.73 75.23 69.07 67.13 76.63 80.67 71.91

5 67.17 82.37 63.33 62.88 6 6 .45 58.60 66.50 66.76

I

LO

TRATAMIEN DATOS T RAN S F ORMAD 0 S/S E MAN A S

XTOS
I II III IV V VI VII

1 1.94 2 .0 1 2..01 1.98 2.03 2 . 0 1 2.04 2 .0 0

2 1.75 1.87 1 .8 8 1.80 1 .86 1.77 1.85 1.83

3 1.90 1.97 1.94 1.94 1.87 1.84 1.85 1.90

4 1.84 1.82 1 .8 8 1.84 1.83 1 .8 8 1.91 1 .8 6

5 1.83 1.92 1.80 1.80 1.82 1.77 1.82 1.82
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Esta, tendencia de las curvas en los distintos trata

mientos, de incrementarse el consumo en unas semanas, y 

en otras disminuir, se debe a varios factores, el prime 

ro y el de mayor importancia es el bajo contenido de fi

bra presente en la ración alimenticia a base de pulpa de 

morro, que provocó diarreas hasta llevar a la muerte a - 

siete conejos (Cuadro A-71); esto concuerda con Lleonart 

(1980), quien afirma que porcentajes de fibras menores - 

del 12% en la alimentación ofrecida provocó diarreas en - 

los conejos, y por consiguiente, dificultades en obtener , 

un buen consumo (21),

El tratamiento (T̂ ) a base de concentrado comercial tu 

vo el mayor contenido de fibra = 16.91%, seguido del = 

6.75%, T4 = 6.30%, T3 = 5.83% y por último el T2 con 4.85% 

El segundo factor que incidió en el consumo, fue la - 

quema de rastrojos en los alrededores de la granja, como 

consecuencia, provocó la muerte de 3 conejos de diferentes 

tratamientos (.Cuadro _A-71), debido al estress y a los ga

ses (humo), emanados del incendio.

El tercer factor, son las enfermedades que se dieron - 

durante las cuatro últimas semanas,para el caso, los tres 

conejos afectados por tiña se aislaron en otras jaulas y - 

no se usó ningún medicamento; la otitis produjo la muerte 

de dos conejos en los distintos tratamientos CCuadro A-71) 

El cuarto y último factor que afectó el consumo de los 

conejos en los diferentes tratamientos con pulpa de morro,
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fue el diámetro de los trozos de alimento que oscilaron 

entre 2 a 3 centímetros, lo que provocó desperdicios que 

se originan cuando el conejo parte los trozos en el come 

dero.

Todos los factores mencionados alteran de alguna mane 

ra el consumo diario de los alimentos, y por lo tanto in

ciden también en los rendimientos.

En la Figura 2, se observa el consumo de alimento dia 

rio promedio por tratamiento y repetición.

En los Cuadros A-8 hasta el A-15, se detalla el consu 

mo promedio de alimento por tratamiento y repetición du

rante las siete semanas experimentales, con sus respecti

vos datos originales y transformados.

4.2. Peso promedio

Los resultados del peso promedio obtenido por cada - 

tratamiento se presentan en el Cuadro 12, que corresponde 

al inicio y finalización de la etapa experimental. El me 

jor es el = 2512.86g; T3 = 2202.86 g, T4 = 2060.0 g; - 

T5 = 2027.14 g; y el T2 = 1987.14 g.

En la Figura 3 se observó que la tendencia de los re

sultados a diferencia de la variable consumo, indican un 

constante aumento de peso promedio por cada semana transcu 

rrida; pero entre la cuarta y sexta semana existe un peque 

ño descenso de las curvas en los cinco tratamientos. Este 

fenómeno se debe probablemente a que cada uno de los cone-



Cuadro 12. Peso promedio de diferentes niveles de pulpa de morro por tratamiento (g)

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES/SEMANAS
X

i • I II III IV V VI VII

1 1490 1910 2070 2200 2350 2410 2500 2660 2512.86

2 1500 1590 1650 1720 1780 1820 1880 1970 1987.14

3 .1470 1550 1750 1950 2100 2140 2180 2280 2 2 0 2 .8 6

4 1490 1560 1640 1750 1860 1910 1960 2250 2060.00

5 1390 1490 1540 1770 1850 1980 2020 2150 2027.14

DATOS TRANSFORMADOS/SEMANAS

TOS
i I II III IV V VI VII

X

1 3.17 3.28 3.32 3.34 3.37 3.38 3.40 3.42 3.81

2 3.18 3.20 3.22 3.24 3.25 3.26 3.27 3.29 3.70

3 3.17 3.19 3.24 3.29 3.32 3.33 3.34 3.36 3.75

4 3.17 3.19 3.21 3.24 3.27 3.28 3.29 3.35 3.71

5 3.14 3.17 3.19 3.25 3.27 3.30 3.31 3.33 3.71

l

05
I
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jos tiene su propio mecanismo de regulación fisiológica y 

sus propias características genéticas para el desarrollo 

corporal, independientemente que sean de la misma raza, - 

la misma cantidad de agua ofrecida, etc. Siempre habrá 

más de alguno de los conejos susceptibles a la alta tempe 

ratura, a los ingredientes y aditivos incorporados que - 

afecte el rendimiento de todo el tratamiento (21).

En los Cuadros del A-24 hasta el A-31, se detallan - 

los pesos promedios por tratamiento y repetición durante - 

las siete semanas experimentales con sus respectivos datos 

originales y transformados.

4.3. Ganancia de peso

Los resultados obtenidos de la ganancia de peso dia 

rio promedio por semana se muestran en el Cuadro 13.

En la Figura 4 se observa que los mejores resultados - 

fueron obtenidos en la primera, segunda, tercera y séptima 

semana, por el contrario, los peores resultados fueron ob

tenidos entre la cuarta y sexta semana en los diferentes - 

tratamientos evaluados.

En la Figura 5 se observa la ganancia de peso diaria - 

promedio por tratamientos y repetición. Los mejores resû L 

tados fueron obtenidos por aquellos tratamientos que poseen 

un alto nivel de proteína y fibra.

Estos resultados indican que los factores y los compo

nentes de los diferentes alimentos que afectaron a la va-



Cuadro 13. Ganancia de peso individual de diferentes niveles de pulpa de morro por tratamiento (g) •

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES/SEMANAS

I II III IV V VI VII
A

1 59.52 22.86 18.57 21.90 8.10 13.33 31.33 20.09

2 11.90 9.52 10 .0 0 8.57 5.71 7.62 19.33 10.38

3 11.90 28.57 27.62 21.43 6.67 5.71 18.67 17.22

4 9.05 11.43 15.71 15.71 7.14 7.14 58.00 17.74

5 13.81 7.62 32.86 10.95 5.71 7.14 25.00 14.73

TRATAMIEN DATOS TRANSFORMADOS/SEMANAS

XTOS
I II III IV V VI VII

1 1.77 1.36 1.27 1.34 0.91 1 .12 1.50 1.32

2 1.08 0.98 1 .0 0 0.93 0.76 0 . 8 8 1.29 0.99

3 1.08 1.46 1.44 1.33 0.82 0.76 1.27 1.17

4 0.96 1.06 1 .2 0 1 .2 0 0.85 0.85 1.76 1.13

5 1.14 0 . 8 8 1.52 1.04 0.76 0.85 1.40 1.08



P
e

e
o

(

. Semanas

Trat 1

Trat 2

Trat 3 
-H- 

Trat 4

Trat 5

Fig. 4. Ganancia de peso diaria promedio semanal de diferentes-niveles de pulpa
DE MORRO PRO TRATAMIENTO (g).



la
 
d
a
 
P
a
s
o

□
Repetición 1

Repetición 2 

Repetición 3

Tmtaroientoa

Pig. -5. Ganancia de peso diaria promedio dé conejos alimentados por diferentes
NIVELES DE-PULPA DE MORRO :POR TRATAMIENTO Y REPETICIÓN (g),
En el Tg, la R2 se perdió a partir de la 5a. semana.

Ui
U)



54 -

riable consumo repercuten directamente en la ganancia de 

peso; para el caso, si consideramos los resultados extre 

mos, el T-̂ alimentado con pellet contiene 20,5.0% de pro- 

teína y 16.91% de fibra, y el T2 alimentado con el 5% de 

pulpa de morro contiene 17.06% de proteína y 4,85% de fi

bra; se confirma lo que Niehaus demostró que las raciones 

con más del 18% de proteína garantizan un aprovechamiento 

óptimo del potencial genético en el engorde intensivo del 

conejo joven, y Lleonart (1980), plantea que a menos fi

bra proporcionada en la alimentación, corresponde menos -, 

consumo y por lo tanto menos ganancia de peso (21).

En los Cuadros del A-16 hasta el A-23, se detalla la 

ganancia de peso diario promedio por tratamiento y repetí 

ción durante las siete semanas experimentales con sus da

tos originales y transformados.

Biológicamente existen diferencias entre la ganancia 

de peso de cada tratamiento, pero en los Cuadros A-47 ha£ 

ta el A-53, se detalla el análisis de varianza durante las 

siete semanas, y se observa que no hubo diferencias signi

ficativas entre los tratamientos.

4.4. Conversión alimenticia

En el Cuadro 14, se detalla la conversión alimenti

cia promedio semanal por tratamiento, durante el período 

experimental.

Después de analizar los datos estadísticos (Cuadros -



Cuadro 1 4. Conversión alimenticia individual de diferentes niveles de pulpa. de morro por tratamiento

(g).

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES/SEMANAS
Y

I II III IV V VI VII

1 1.73 4.77 5.67 6.27 14.04 9.77 5.42 6.81

2 5.94 8.31 8.59 8.53 12.67 8.19 4.88 8.16

3 8.03 8.46 3.18 4.08 11.41 12.28 4.07 7.36

4 8.43 7.17 6 . 2 2 5.44 9.75 11.51 1.87 7.20

5 4.89 12 .12 4.86 5.84 11.63 8.25 3.31 7.27

TRATAMIEN DATOS TRANSFORMAD OS/SEMANAS

XTOS
I II III IV V VI VII

1 0.24 0 . 6 8 0.75 0.80 1.15 0.99 0.73 0.76

2 0.77 0.92 0.93 0.93 1 .10 0.91 0.69 0.89

3 0.90 0.93 0.50 0.61 1.06 1.09 0.61 0.81

4 0.93 0 .8 6 0.79 0.74 0.99 1.06 0.27 0.81

5 0.69 1.08 0.69 0.77 1.07 0.92 0.52 0.82
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del A-54 al A-60)., ge determinó que durante el ensayo - 

la conversión alimenticia promedio para los tratamientos 

alimentados con pulpa de morro (T2, T4 y T5) , y el tra,

tamiento alimentado con pellet (T^), no existen diferencias 

significativas.

En la Figura 6 se observa una mejor conversión alimen 

ticia en los diferentes tratamientos, entre la tercera y 

cuarta semana, no así las semanas cuatro y seis que es el - 

tiempo en donde sucedió la quema de rastrojos en los alre

dedores de la granja cunícula.

En la Figura 7 se observa la conversión alimenticia - 

promedio por tratamiento y repetición, siendo mejor el tra 

tamiento uno y el menos adecuado el tratamiento dos. El - 

presenta la mejor conversión alimenticia^debido a que - 

éste desde el inicio del ensayo tuvo un mayor consumo de - 

alimento^ el cual presenta en la ración un contenido de pro 

teína y fibra cruda mejor al compararlo con las demás racio 

nes, lo que.viene a repercutir en un incremento de peso ma 

yor. Lo que pudo afectar también en los resultados de los 

tratamientos alimentados con pulpa de morro, son diversos 

factores como la herencia, el volumen corporal, la mortal_i 

dad y el alimento desperdiciado, ésto lo confirma Ports- 

mouth (1962), quien plantea que la conversión alimenticia 

no está influenciada solamente por la alimentación, sino - 

también por los factores ya mencionados C27).

En los Cuadros del A-32 hasta el A-39., se detalla la -
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4,5. Rendimiento en canal

Según los resultados obtenidos en el Cuadro 15, mués 

tran que el mejor tratamiento en cuanto a rendimiento en - 

canal es el con 51.13%, seguido del Tg = 49,77%, Tg = 

47.37%, y por último el tratamiento dos y cuatro con —  

43.65% y 41.33%, respectivamente. A pesar de que no exis 

te una diferencia bien marcada de resultados entre el tra' 

tamiento uno y los cuatro restantes tratamientos, se debe 

a que el tratamiento uno tuvo un mejor consumo de alimento, 

buen incremento de peso, mejor conversión alimenticia, y - 

además no fueron afectados con frecuencia por enfermedades 

diarréicas; contrario ocurrió con los tratamientos alimen

tados con pulpa de morro, la deficiencia de fibra en la ra 

ción alimenticia provocó diarreas en los conejos, esto lo 

confirma Lleonart (1980) , quien plantea que menos del 12% 

de fibra en la ración se dan problemas diarréicos y por - 

supuesto pérdidas en el rendimiento en canal (21); pero - 

también los porcentajes de grasa presentes en las raciones, 

ayudó para que los resultados obtenidos sean satisfactorios 

comparados con el tratamiento testigo (pellets); Thacker 

(1956), alimentó animales con raciones que contenían 5, - 

10, 15 y 20% en forma de aceites vegetales, y mostró que - 

las raciones que contenían más del 5% producían mayores au

conversión alimenticia, promedio semanal por tratamiento y

repetición con sus datos originales y transformados.



Cuadro 15. Rendimiento en canal promedio por tratamien
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Peso vímd
TRATAMIENTOS (g)

Canal ca 
liente

(g)

Rend. en canal 
D. originales

1

2

3

4

2660

1970

2280

2250

1360

860

1080

930

51.13

43.65

47.37

41.33

5 2150 1070 49.77
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mentos de pego, y por consiguiente, mejores resultados en 

el rendimiento en canal CU) »

En la Figura 8 se muestra el rendimiento en canal por 

tratamiento y repetición.

Según el Cuadro A-61, se muestra que estadísticamente 

no existen diferencias significativas entre los distintos 

tratamientos evaluados.

4.6. Comparación económica

Según los resultados obtenidos en el Cuadro 16, mués 

tran que el mejor tratamiento en cuanto a costos por cone

jo es el con 0 18.16, seguido del T2 = 0 19.13, T,. =

0 19.2 5 y por último el tratamiento cuatro y tres con - 

0 20.07 y 0 20.22, respectivamente.

Estos resultados se debe a que el proceso de elabora

ción del concentrado peletizado es mucho más económico, - 

que el proceso de elaboración del concentrado a base de - 

pulpa de morro, para el caso, se incurrió en gastos para 

cosechar y transportar los frutos, materia prima adiciona 

da y el proceso de elaboración de los bloques. Otro ele

mento que afectó para que se incurriera a más gastos, en 

los tratamientos alimentados con pulpa de morro, fue el - 

tamaño del alimento proporcionado que osciló entre 2 a 3 

cm. de diámetrotque provocó desperdicios considerables.

En el Cuadro A-63, se muestra la cantidad de cada uno 

de los componentes del concentrado artesanal utilizado pa
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ra elaborar un quintal de alimento y su respectivo valor 

económico. Para el T^ el costo por quintal es de 070.00, 

seguido del con 0 148.04, el T3 = 0 162.78, y el T4 y 

con 0 177.20 y 0 177.38, respectivamente. Esto se de 

be a que el costo por libra de morro es de 0 4.10 y el - 

concentrado peletizado es de 0 0.70.

Cuadro 16. Costos por conejo para cada tratamiento.

TRATAMIENTOS..... .... COSTO/CONEJO, (0)

1 18.16

2 19.13

3 20.22

4 20.07

5 19.25

En el Cuadro A-64 se muestra la cantidad de alimento 

promedio consumido por tratamiento, costo por quintal y - 

por tratamiento. El consumió 14,380 g; el T2, 9,470g; 

el T3, 11,330 g; y por último el y 10,090 g y 8,200 

g, respectivamente.

En el Cuadro A-65 se muestra la relación beneficio-

costo por conejo para cada uno de los tratamientos. Los

resultados obtenidos indican que el tratamiento uno obtuvo

un mayor peso en canal y el costo por libra del concentra

do peletizado es seis veces menor que la pulpa de morro; - 

además, los pesos en canal obtenidos son bajos comparados 

con el testigo (T-̂ ) .
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5. CONCLUSIONES

De. acuerdo a los resultados estadísticos en las dis

tintas variables evaluadas se observa que no hubo di 

ferencias significativas entre sí.

El nivel protéico de la pulpa de morro es alto y de 

buena calidad para ser utilizado en la alimentación 

de conejos para engorde.

Ninguno de los niveles de pulpa de morro utilizados 

provocó efectos tóxicos en la alimentación de cone

jos en la fase de engorde por un período de 49 días.

La deficiencia de fibra en los tratamietnos alimen

tados con pulpa de morro provocó diarreas en las uni 

dades experimentales.

Según la comparación económica se concluye que el 

(pellets) tiene menor costo con 0 18.16, seguido del 

(5% morro) con 0 19.13, el (20% morro) con -- 

0 19.25, el .T̂  (.15% morro) con 0 20.07; y el (10% 

morro) con 0 20.22; en cuanto a beneficios por conejo, 

el T1 es el que mejores resultados presentó con —

0 17.20, seguido del con 0 8.57, el con 0 4.11 

y el y con 0 7.86 y 03.23, respectivamente.
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6. RECOMENDACIONES

Debido a que los tratamientos respondieron en forma 

similar a la alimentación con pulpa de morro, se re 

contienda investigar los mismos niveles (5%, 10%, 15% 

y 20%) con adición de fibra hasta un 12%'.

Utilizar comederos artesanales cuando se ofrezcan ali 

mentos en forma de bloque para facilitar el suminis

tro.

Desde el punto de vista económico, utilizar únicamen

te la pulpa con el fin de comercializar la semilla y 

compensar el costo de elaboración del alimento.

Alimentar a los conejos con pulpa de morro siempre y 

cuando no exista otra alternativa de alimentación de

bidamente investigada
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Cuadro A-l. Análisis de la pulpa de morro (Crescentia 

alata).

DETERMINACION

RESULTADOS
(%)

Pulpa de mo
rro amarillo

Pulpa de mo
rro verde

Proteínas 16.90 10.80

Cenizas 6.35 6.48

Fibra cruda 16.88 8 .1 1

Humedad 5.03 5.97

Grasa 21.98 8.93

Materia seca 94.97 94.03

Energía -. -

FUENTE : Laboratorio de la Unidad de Química, Facultad

de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Sal 

vador.



Cuadro A-2 . Composición química de las diferentes materias primas utilizadas para la 

alimentación de conejos.—^

Protei_ Celulosa Energía

MATERIAS PRIMAS
Materia
seca
(%)

na
Bruta 
(%) -

M.
Grasas
(%)

Celulosa
bruta

(%)

bruta no 
digesti
ble (%)

(%)
Ca

(%)
P

digesti
ble
Kcal/kg

CEREALES

Trigo 88.0 12.5 2.2 2.5 1.0 0.04 0.35 3100
Maíz 87.0 9.4 4.3 2.1 0.6 0.01 0.27 3300
Cebada 2 carreras 87.5 11.7 2.3 4.4 3.8 0.05 0.32 3050
Cebada de invierno 87.5 9.9 2.1 5.3 5.0 0.05 0.32 3000
Avena 88.0 10.5 5.0 10.5 10.5 0.09 0.33 2000
Sorgo 87.0 12.0 3.2 2.5 0.8 0.04 0.30 3200
Salvado fino de trigo 87.5 15.0 4.3 9.5 6.8 0.08 1.15 2200
Harina baja de trigo 88.0 14.0 2.7 1.0 0.1 0.04 0.30 3300
Arroz (cáscara) 87.5 7.8 1 .8 8.0 — 0.01 0.30 3000
TORTAS
Soya 44 89.0 43.5 2.0 7.5 7.0 0.25 0.66 3300
Soya 48 89.0 45.8 2.2 6.1 5.8 0.25 0.64 3350
Soya 50 89.0 48.8 2.2 3.6 3.1 0.25 0.60 3450
Girasol 34 90.0 32.3 3.3 20.6 14.5 0.35 1.00 2800
Colza 90.0 34.7 2.3 12.6 7.5 0.65 0.95 2950
Palmiste 90.0 18.0 2.2 15.0 9.0 0.30 0.60 2700
Copra 90.0 22.0 2.0 15.0 7.0 0;20 0.60 2700
Cacahuete 90.0 49.0 1.5 10.5 - 0.13 0.60 3550
MATERIAS RICAS EN FIBRA
Heno de alfalfa 90.0 12.0 2.2 31.0 29.0 1.50 0.22 2200
Alfalfa deshidratada 20 90.0 15.3 3.2 26.1 22.0 1.60 0.22 2370
Alfalfa deshidratada 20 90.0 18.5 3.0 20.0 14.0 1.90 0.27 2570
Paja de trigo 88.5 3.7 1.5 40.0 39.0 0.47 0.09 700



Continuación Cuadro A- 2

MATERIAS PRIMAS
Materia
seca
(%)

Proteí
na
Bruta
(%)

M.
Grasas
(%)

Celulosa
bruta

(%)

Celulosa 
bruta no 
digesti
ble (%)

(%)
Ca

(%)
P

Energía
digesti
ble
Kcal/kg

LEGUMINOSAS 

Haba panosa 87.0 26.0 1.5 7.0 5.0 0.10 0.71 2800
Pulpa de remolacha azu 
carera 88.0 9.0 1.5 20.0 5.0 1.00 0.10 2900

1

Melaza de renolacha - 
azucarera 76.0 9.0 - - - 0.20 0.02 2600

U1

i

Mandioca 87.0 3.0 1 . 0 6.0 3.0 0.25

FUENTE : LEBARST, 1986.

NOTA : Los valores energéticos se dan con todas las reservas; se han observado en las

bibliografías desviaciones de - 20%.
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Cuadro A-3. Ración alimenticia para conejos según su - 

edad y estado fisiológico.

CANTIDADES EXPRESADAS EN (kg)

Pación Ración Ración Ración Ración
1 2 3 4 5

Heno alfalfa, c.t. 59.5 * - — —

Heno alfalfa, med. - 43.0 64.5 48.5 -

Harina alfalfa - - - - -

Grano avena - - 20.0 44.0 -

Grano cebada 15.0 - - - - '

Grano maíz 22.0 - - - 10.0
Grano sorgo - 28.0 - - 35.0

Grano trigo - - 15.0 - -

Sem. mezquite - 5.0 - - -

Harina cacahuete - - - - 10.0
Harina garbanzo - 18.0 - - 3.0

Harina de soya 3.0 5.5 - 7.0 -

Minerales, Vit. 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

CONTENIDO

Ed, Kcal/kg 2,670 2,855 2,440 2,545 3,080

PD, gAg 110 122 92 112 132

fc, gAg 153 150 193 179 107

GC, gAg 30 31 32 36 33

Ración 1 : Para gazapos reproductores en crecimiento. 
Ración 2 : Para gazapos de engorde en crecimiento. 
Ración 3 : Para reproductores machos y hembras secas
Ración 4 : Para conejas gestantes.
Ración 5 : Para conejas lactantes con 7 a 8 gazapos
FUENTE : FAO, 1990.



Cuadro A-4.
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Análisis bromatológico del concentrado ar 

tesanal por tratamiento que se utilizó -

T R A T A M I E N T O S

T 1
m
'"2 T

3 T4 T5

Humedad 4.14 4.39 4.31 4.37 4.55

Materia seca 95.86 95.61 95.69 95.63 95.45

Proteína 20.50 17.06 18.01 18.20 18.42

Grasa 2.52 4.45 4.90 6.05 7.07

Fibra 16.91 4.85 5.83 6.30 6.75

Ceniza• 7.73 7.27 9.01 9.20 9.10

FUENTE : Laboratorio de Química del Centro de Desarrollo Ganadero -

(CDG). MAG, 1993. Soyapango, Cantón El Matazano, San Sal 

vador.



Cuadro A-5. Composición química del concentrado artesanal

MATERIA PRIMA NDT
(%)

MS
(%)

Cenizas
(%)

FC
(%)

EE
(%)

PT
(%)

Ca
(%)

P
(%)

P
(Mg/kg)

Harina de soya 70 85.1 6.2 5.7 3.9 48.4 0.30 0.54 1.54

Harina de maíz 72 89.1 1.6 2.2 4.6 9.9 0.07 0.33 0.74

Harina de trigo 70 90.5 7.2 23.9 2.0 19.2 0.31 - -

Melaza 77 - - - - - - - -

Almidón 100 - - - - - - - -

Cal (Ca(OH)2) - - -

Comento - - -

Sal común - - -

Morro* 56.35 94.97 6.35 16.88 16.90

FUENTE : McDOWELL, L.R. 1974.

: Materia prima cano fuente proteica, que se determinó en los laboratorios de Química de la Facul
tad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

*



Cuadro A-6 . Componentes y cantidades (gj utilizadas en cada tratamiento, su por 
centaje protéico y energético.

COMPONENTES

T R A T A M I E N T .  0 S
*

T 1 T2 . v . T4 T5

Harina de morro - 2272 4550 6820 9090

Harina de soya - 7272 6820 6360 5910

Harina de maíz - 17276 15450 13640 11820

Afrecho de trigo - 8180 8180 8180 8180

Melaza - 5910 ‘ 5910 5910 5910

Almidón - 2270 2270 2270 2270

Cal - 910 910 910 910

Cemento - 450 450 450 450

Sal común - 550 550 550 550

Sal mineral - 360 360 360 360

T O T A L - 45,450 45,450 45,450 45,450

PT (%) - 7 20.50 17.06 18.01 18.20 18.42

NDT (%)-7 65.00 68.30 68.70 68.20 67.60

V Determinado por TahLas de Dirección General de Sanidad Animal y Vegetal. 1993.

y Determinado por Tablas de McDowell.
* Pellet.



80

Cuadro A-7. Consumó individual promedio de diferentes niveles de

pulpa de morro durante la semana 1 (g).

R E P E T I C  I O N E S

TRATAMIEN 
TOS “

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 88.60 98.60 77.14 1.95 1.99 1.89

2 77.10 51.40 41.40 1.89 1.71 1.62

3 81.40 67.10 87.10 1.91 1.83 1.94

4 51.40 87.10 68.60 1.71 1.94 1.84

5 82.90 44.30 74.30 1.92 1.65 1.87

Cuadro A-8. Consumo individual promedio de diferentes niveles de 

pulpa de marro durante la semana 2 (g).

TRATAMIEN
TOS

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS’ TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 95.70 104.10 108.60 1.98 2.02 2.04

2 78.60 >55770 85.70 1.89 1.75 1.93

3 97.10 91.40 88.60 1.98 1.96 1.95

4 65.70 72.90 58.60 1.82 1.86 1.77

5 91.40 78.60 77.70 1.96 1.89 1.89



Cuadro A-9. Consumo individual promedio de diferentes niveles de

pulpa de morro durante la semana 3 (g).

TRATAMIEN 
TOS ~

R E P E T I  C I  O N  E S

DATOS ORIGÍNALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 . 2 3

1 108.60 108.60 91.40 2.04 2.04 1.96

2 82.90 62.90 81.40 1.92 1.80 1.91

3 90.00 80.00 90.00 1.95 1.90 1.91

4 81.40 75.70 68.60 1.91 1.88 1.84

5 60.00 67.10 62.90 1.78 1.83 1.80

Cuadro A-10 . Consumo individual promedio de diferentes niveles de

pulpa de morro durante la semana 4 (g).

TRATAMIEN
TOS

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS’ TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 110.00 10.60 65.70 2.04 2.04 1.82

2 65.70 51.40 72.90 1.82 1.71 1.86

3 95.70 74.30 92.90 1.98 1.87 1.97

4 84.30 48.60 74.30 1.93 1.69 1.87

5 68.60 31.43 88.60 1.84 1.50 1.95
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Cuadro A- u .  Consumo individual promedio de diferentes niveles de

pulpa de morro durante la semana 5 (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN 
TOS “

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 107.10 104.30 110.00 2.03 2.02 2.04

2 108.60 50.00 58.60 2004 1.70 1.77

3 65.70 75.70 81.40 1.82 1.88 1.91

4 80.00 44.30 77.10 1.90 1.65 1.89

5 64.30 — 68.60 1.81 1.84

Cuadro A-12.. Consumo individual promedio de diferentes niveles de 

pulpa de morro durante la semana 6 (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 . 3 1 2 3

1 107.10 110.00 110.00 2.03 2.04 2.04

2 67.10 47.10 64.30 1.83 1.67 1.81

3 60.00 58.60 90.00 1.78 1.77 1.95

4 98.60 55.70 75.30 1.99 1.75 1.88

5 48.60 r T''1 68.60 1.69 . . . 1.84
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Cuadro A-13. Consumo individual promedio de diferentes niveles de

pulpa de morro durante la semana 7 (g).

R E  P E  T I C  I O N E S

TRATAMIEN 
TOS "

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 110.00 109.00 110.00 2.04 2.03 2.04

2 82.00 50.00 82.00 1.91 1.70 1.91

3 i, 68.00 58.00 86.00 1.83 1.76 1.93

4 88.00 82.00 72.00 1.94 1.91 1.86

5 67.00 — 66.00 1.83 —■—“ 1.82

Cuadro A-14. Consumo individual promedio semanal (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 103.61 106.05 95.53 2.01 2.03 1.98

2 80.21 52.76 68.94 1.90 1.72 1.84

3 80.20 72.76 88.09 1.90 1.86 1.94

4 78.08 65.96 70.59 1.89 1.82 1.85

5 69.06 - 72.57
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Cuadro A- 15. Peso promedio inicial (g).

R E P E T I  C IONES

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 1470 1460 1550 3.17 3.16 3.19

2 1600 1380 1530 3.20 3.14 3.18

3 1470 1440 1500 3.17 3.16 3.18

4 1430 1590 1460 3.16 3.20 3.16

5 1380 1430 1360 3.14 3.16 3.13

Cuadro A-16 . Peso promedio al final de la semana l (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN “ 
TOS “ DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 1700 1900 2130 3.23 3.28 3.33

2 1760 1430 1570 3.25 3.16 3.20

3 1610 1500 1550 3.21 3.18 3.19

4 1480 1690 1500 3.17 3.23 3.18

5 1470 1510 1480 3.17 3.18 3.17
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Cuadro A-Í2. Peso promedio al final de la semana 2 (g).

TRATAMIEN
TOS

R E P E T 1 C T O N E S

DATOS ORICIÑALES DATOS 'TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 1820 2120 2270 3.26 3.33 3.36

2 1820 1470 1670 3.26 3.17 3.22

3 1670 1550 2040 3.22 3.19 3.31

4 1590;, 1730 1590 3.20 3.24 3.20

5 1510 1590 1520 3.18 3.20 3.18

Cuadro A-̂ 1S. Peso promedio al final de la serrana 3 (g).

TRATAMIEN
TOS

R E P E T ' I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 1930 2250 2420 3.29 3.35 3.38

2 1930 1510 1730 3.29 3.18 3.24

3 1850 1720 2270 3.27 3.24 3.36

4 1650 1810 1780 3.22 3.26 3.25

5 1750 1630 1930 3.24 3.21 3.29
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Cuadro A-19. Peso promedio al final de la semana 4 (g)

TRATAMIEN 
TOS “

R E P E T I C I O M E S

DATOS ORIGTNALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2150 2450 2460 3.33 3.39 3.39

2 1970 1550 1830 3.29 3.19 3.26

3 2010 1850 2430 3.30 3.27 3.39

4 1820 1670 1900 3.26 3.22 3.31

5 1820 1670 2050 3.26 3.22 3.31

Cuadro A-r20. Peso promedio al final de la semana 5 (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2220 2510 2500 3.35 3.40 3.40

2 2010 1590 1870 3.30 3.20 3.27

3 2050 1890 2490 3.31 3.28 3.29

4 1890 1890 1940 3.28 3.28 3.29

5 1860 — 2090 3.27 — 3.32
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Cuadro A- 21. Peso promedio al final de la semana 6 (g).

R E P E T I  C I O N  E S

TRATAMIEN 
TOS “ -

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2360 2600 2550 3.37 3.41 3.41

2 2080 1640 1910 3.32 3.31 3.28

3 2080 1930 2540 3.32 3.29 3.40

4 1930 1930 2010 3.29 3.29 3.30

5 1900 __ 2150 3.28 __ 3.33

Cuadro A-22. Peso promedio al final de la semana 7 (g).

R E P E T I C I O B E S

TRATAMIEN
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2600 2650 2730 3.41 3.42 3.44

2 2130 1700 2090 3.33 3.23 3.32

3 2200 2020 2610 3.34 3.30 3.42

4 2390 2050 2300 3.38 3.31 3.36

5 1970 — 2330 3.29 — 3.37
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Cuadro A-23. Ganancia de peso individual durante la semana 1 (g)

R E P E T I C 1 0 D E S

TRATAMIEN 
TOS ""

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 32.86 62.86 82.86 1.52 1.80 1.92

2 22.86 7.40 5.71 1.36 0.85 0.76

3 20.00 8.57 7.14 1.30 0.93 0.85

4 7.14 14.29 5.71 0.85 1.16 0.76

5 12.86 11.43 17.14 1.11 1.06 1.23

Cuadro A-24. Ganancia de peso individual durante, la sanana 2 (g).

TRATAMIEN 
TOS “

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 17.14 31.43 20.00 1.23 1.50 1.30

2 8.57 5.71 14.20 0.93 0.76 1.16

3 8.57 7.14 70.00 0.93 0.85 1.84

4 15.71 11.43 5.71 1.20 0.76 1.11

5 5.71 11.43 5.71 0.76 1.06 0.76
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Cuadro A-25. Ganancia de peso individual durante la semana 3 (g) .

R E P E T I C  I O N E S

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 15.71 18.57 21.43 1.20 1.27 1.33

2 15.71 5.71 8.57 1.20 0.76 0.93

3 25.71 24.29 32.86 1.41 1.38 1.52

4 8.57 11.43 27.14 0.93 1.06 1.43

5 34.29 5.71 58.57 1.53 0.76 1.77

Cuadro A-? 26. Ganancia de peso individual durante la semana 4 (g).

TFATAMIEN 
TOS -

1

2

3

4

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS1 TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

31.43 28.57 5.71 1.50 1.46 0.76

5.71 5.71 14.29 0.76 0.76 1.15

22.86 18.57 22.86 1.36 1.27 1.36

24.29 5.71 17.14 1.38 0.76 1.23

10.00 5.71 17.14 1.00 0.76 1.235
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Cuadro A—217. Ganancia de peso individual durante la semana 5 (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN
TOS

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 10.00 8.57 5.71 1.00 0.93 0.76

2 5.71 5.71 5.71 0.76 0.76 0.76

3 5.71 5.71 8.57 0.76 0.76 0.93

4 10.00 5.71 5.71 1.00 0.76 0.76

5 5.71 — 5.71 0.76 — 0.76

Cuadra A-28. Ganancia de peso individual durante la semana 6 (g).

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 20.00 12.86 7.14 1.30 1.11 0.85

2 10.00 7.14 5.71 1.00 0.85 0.76

3 4.29 5.71 7.14 0.63 0.76 0.85

4 5.71 5.71 10.00 0.76 0.76 1.00

5 5.71 — 8.57 0.76 — — 0.93
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Cuadro A-29. Ganancia de peso individual durante la semana 7 (g).

R E P E T I C  I O N E S

TRATAMIEN 
TOS “

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 48.00 10.00 36.00 1.68 1.00 1.56

2 10.00 12.00 36.00 1.00 1.08 1.56

3 24.00 18.00 14.00 1.38 1.25 1.15

4 92.00 24.00 58.00 1.96 1.38 1.76

5 14.00 — 36.00 1.15 — 1.56

Cuadro A-30.' Ganancia de peso individual promedio semanal* (g).

TRATAMIEN 
TOS -

1

2

3

4

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES

1 2 3

24.04 25.32 25.11

11.28 6.81 11.91

13.53 14.34 23.62

20.43 9.79 17.87

12.55 — 20.64

DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3

1.38 1.40 1.40

1.05 0.83 1.08

1.19 1.16 1.37

1.31 0.99 1.25

1.10 ___ 1.315
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Cuadro A- 3 1. Conversión alimenticia promedio durante la semana
1.

TRATAMIEN
TOS

R E P E T I C  IO M'fi’S

DATOS ORIGTNALKS DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2.70 1.57 0.93 1.28 1.11 0.98

2 3.37 7.20 7.24 1.39 2.01 2.13

3 4.07 7.83 12.19 1.47 1.97 2.28

4 7.20 6.10 12.00 2.01 1.67 2.42

5 6.45 3.88 4.33 1.73 1.56 1.52

Cuadro A- 32. Conversión alimenticia promedio durante la semana 2.

TPATAMIEN
TOS

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 5.58 3.31 5.43 1.61 1.35 1.57

2 9.17 9.75 6.00 2.03 2.30 1.66

3 11.33 12.80 1.27 2.13 2.31 1.06

4 4.18 12.76 4.56 1.52 2.45 1.59

5 15.99 6.88 13.49 2.58 1.78 2.49

L
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Cuadro A-33. Conversión alimenticia promedio durante la semana 3.

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN 
TOS _

DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 6.91 5.85 4.27 1.70 1.61 1.47

2 5.28 11.01 9.50 1.60 2.37 2.05

3 3.50 3.29 2.74 1.38 1.38 1.28

4 9.50 6.62 2.53 2.05 1.77 1.29

5 1.75 11.74 1.07 1.16 2.41 1.02

Cuadro A-34. Conversión alimenticia promedio durante la semana 4.

R E P E T I C I O N E S

TRATAMIEN “ 
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 3.50 3.80 11.50 1.36 1.40 2.39-

2 11.50 8.99 5.10 2.39 2.25 1.62

3 4.19 4.00 4.06 1.46 1.47 1.45

4 3.47 8.50 4.33 1.40 2.22 1.52

5 6.86 5.50 5.17 1.84 1.97 1.58
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Cuadro A- 35. Conversión alimenticia promedio durante la semana 5.

R E P E T I C i O N E S

TRATAMIEN DATOS ORIGINALES DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

i 10.71 12.17 19.25 2.03 2.17 2.68

2 19.01 8.75 10.25 2.68 2.24 2.33

3 11.50 13.25 9.50 2.39 2.47 2.05

4 8.00 7.75 13.49 1.90 2.17 2.49

5 11.25 _— 12.00 2.38 2.42

Cuadro A-36. Conversión alimenticia prcmedio durante la semana 6.

TRATAMIEN
TOS

R E P E T I C I O N E S

DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 5.36 8.56 15.40 1.56 1.84 2.40

2 6.71 6.59 11.25 1.83 1.96 2.38

3 14.00 10.25 12.60 2.82 2.33 2.29

4 17.25 9.75 7.53 2.62 2.30 1.88

5 8.51 — 8.00 2.22 1.98
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Cuadro A- 37. Conversión alimenticia promedio durante la semana 7.

R E P E T I C IO  N E S

TRATAMIEN 
TOS “ ■

DATOS ORIGTNALKS DATOS TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 2.29 10.90 3.06 1.21 2.03 1.31

2 8.20 4.17 2.28 1.91 1.57 1.22

3 2.83 3.22 6.14 1.33 1.41 1.68

4 0.96 3.42 1.24 0.99 1.38 1.06

5 • 4.79 — 1.83 1.59 — 1.42

Cuadro A- 38. Conversión alimenticia promedio total.

R E P E T I C I O N E S

tpAtamien
TOS DATOS ORIGINALES DATOS' TRANSFORMADOS

1 2 3 1 2 3

1 4.31 4.19 3.80 1.46 1.45 1.41

2 7.11 7.75 5.79 1.81 207 1.70

3 5.16 5.90 0.73 1.60 1.60 1.42

4 3.82 6.74 0.95 1.44 1.84 1.48



Cuadro A— 39.- ANVA consumo (semana 1)

F. Tablas

F. de V.... G.L. ...S.C. . ,C.M. F.C.
5% 1%

Tratamientos 4 ,0.038 0.010
ns

0.66 3.48 5.99

Error Exp. 10 Q.154 0.015

T O T A L 14 0.192

ñs : No significativo 

C.V. = 6.73%

Cuadro A - 40. ANVA consumo (semana 2).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C
F. Tablas 

5% 1%

Tratamientos 4 0.043

Error Exp. 10 0.060

T O T A L 14 0.103

0.011 1.83nS 3.48 5.99

0.006

ns No significativo.
C.V 4.05%
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Cuadro A--41. ANVA consumo (semana 3)

F. Tablas

F. de. V.... G.L.... ..S.C. C.M. .. F.C.
5% 1%

Tratamientos 4 ,0.024 0.006 0.86ns 3.48 5.99

Error Exp. 10 0.067 0.007

T O T A L 14 0.092

ns : No significativo

C.V. = 4.31%

Cuadro A-42. ANVA consumo (semana 4).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C.
F., Tablas

. 5% 1%

Tratamientos 4 0.061 0.015 0.65 ns 3.48 5.99

Errar Exp. ia 0.228 0.023

T O T A L 14 0.289

ns : No signifidativo C.V. = 8.12%
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Cuadro A- 43. ANVA consumo (semana 5).

f . Tablas

F. de V. . G.L. ..... s.c. C.M. .. F.C.
5% 1%

Tratamientos 4 ,0.049 0.012 0>71ns 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.153 0.017

T O T A L  13 0.202

ns : No significativo.. ■, 

C.V. = 6.95%

Cuadro A- 44. ANVA consumo (semana 6 ).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C.
F.. Tablas

. 5% 1%

Tratamientos 4 0.011 0.003 0.13ns 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.204 0.023

T O T A L 13 0.214

ns : No significativo'. C.V. = 8.08%
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Cuadro A-45. ANVA consumo (semana 7).

F. Tablas
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. ----------

..................................................................................................................................................................................................................5% . . ,1%

Tratamientos 4 0.030 0.008 0.66 ts 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.109 0.012

T O T A L 13 0.139

n.s. = No significativo.

C.V. = 5.80%
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Cuadro A- 46. ANVA ganancia de peso (semana 1 ) .

F. Tablas

F. de V. G.L..... S.C. C.M. .. F.C. 5% 1%

Tratamientos 4 0.002 0.001 2.50ns 3.48 5.99

Error Exp. 10 0.004 0.0004 -

T O T A L 14 0.006

jis : No significativo.

C.V. = 12.25%

Cuadro A-47. ANVA ganancia de peso (semana 2).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C.
F... Tablas 

5% 1%

Tratamientos 4 5.11 1.277 0.799ns 3. 48 5.99

Error Exp. 10 15.99 1.599

T O T A L 14 21.10

ns : No significativo C.V 89.91%



Guadro A--4.8

-  1 0 1  -

, ANVA ganancia de peso (semana 3)

F. de V.... G.L. . S.C. ..C.M. . F.C.

F.

5%

Tablas

1%

Tratamientos 4 ,0.283 0.071 0.75 ns 3.48 5.99

Error Exp. 10 0.95 0.095

T O T A L 14 1.233

ns : No significativo.

C.V. = 25.02%

Cuadro A-49-, ANVA ganancia de peso (semana 4) .

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C
. F... Tablas

.5% 1%

Tratamientos 4 0.275 0.069 0.775ns 3.48 5.99

Error Exp. 1Q 0.887 0.089

T O T A L 14 1.163

ns No significativo C.V 26.71 %



€uadro A-50 ANVA ganancia de peso (semana 5)

F. de V. G.L. ..... S.C. C.M. .. F.C.

F.

5%

Tablas

1%

Tratamientos 4 ,0.015 0.004 0.31 nS 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.115 0.013

T O T A L 13 0.13

ns : 1 No significativo-.^ 
C.V. = 13.86%

Cuadro A-51. ANVA ganancia de peso (semana 6 ).

TP • P a K l  a  es

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. ----1-------
..................................... 5% 1%

Tratamientos 4 0.046 0.012 0.3Í15 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.354 0.039

T O T A L 13 0.401

ns :• -No‘ significativo. C.V 22.56%



Cuadro A- 52
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ANVA ganancia de peso

F. de V. G.L, S.C. C.M. F.C
. f. Tablas 

5%.....1%

Tratamiento 4 0.344 0.086 0.933ns 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.830 0.092

T O T A L 13 1.175

ñs : No significativo C.V 21.84%
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Cuadro A-53. ANVA conversión alimenticia (semana 1>.

F. Tablas'

F. de V.... G.L. ...S.C. ■C.M. . F.C.
5% . 1%

Tratamientos 4 ,0.132 0.033 0.136nS 3.48 5.99

Error Exp. 10 2.418 0.242

T O T A L 14 2.55

ns : No significativo

C.V. = 28.89 %

Cuadro A-54. ANVA conversión alimenticia (semana 2).

F. Tablas
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. ------------
.......................................  5% 1%

Tratamientos 4 0.663 0.166 0.70ns 3.48 5.99

Errar Exp. ia 2.366 0.237

T O T A L 14 3.029

: No significativo';ns C.V 25.64%
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Cuadro A-55. ANVA conversión alimenticia (semana 3).

F. Tablas

F. de V. ... G.L. . .. S.C. C.M. F.C.
5% 1%

Tratamientos 4 ,0.622 0.156 0.716 ns 3.48 5.99

Error Exp. 10 2.183 0.218

T O T A L 14 2.806

ns : No significativo.. ' 

C.V. = 28.91%

^Cuadro A-■56. ANVA conversión alimenticia (semana 4) .

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C
F. Tablas

5% 1%

Tratamientos 4 0.426 0.107 0.637 ns 3.48 5.99

Error Exp. 1Q 1.681 0.168

T O T A L 14 2.107

ns : No significativo. c.V. = 23.40%
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Cuadro A-57. ANVA conversión alimenticia (semana 5).

F. de V.... G..L.. ... • s.c. C.M. . F.C.

F. Tablas 

5% 1%

Tratamientos 4 ,0.230 0.057 1.06 ns 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.484 0.054

T O T A L 13 0.714

ns, : No significativo'.

C.V. = 10.02%

Cuadro A-58. ANVA conversión alimenticia (semana 6).

F. Tablas
F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C.

.5% 1%

Tratamientos 4 0.114 0.029 0.82ps 3.63 6.42

Error Exp. 9 1.428 0.159

T O T A L 13 1.542

:, - No significativo.ns C.V 18.34 %
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Cuadro A-59. ANVA conversión alimenticia (semana 7).

F. de V. . G.L. .

F. Tablas

... s.c. C.M. . F.C.
5% 1%

Tratamientos 4 ,0.423 0.106 1.293íns 3.63 6.42

Error Exp. 9 0.734 0.082

T O T A L  13 1.157
•

ns : No significativo. - 

C.V. = 20.04 %

.Cuadro A-■60. ANVA rendimiento en canal

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C.
F. Tablas

5% 1%

Tratará entos 4 44.701 11.175 1.350JÍS 3.63 6.42

Error Exp. 9 74.488 8.276

T O T A L 13 119.184

ns> : No significativo'. C.V. = 3.21 %
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Cuadro A-61. Cantidad de alimento promedio.consumido -

y rechazado en base materia, seca. (g) •

CANTIDAD DE - CANTIDAD DE-
TRATAMIEN ALIMENTO PRO- ALIMENTO PRO-
TOS' MEDIO CONSUMI % MEDIO RECHAZA .% .. .

DO (g) DO (g)

1 14,380.00 83.78 2,784.09 16.22

2 9,470.00 37.57 15,738.64 62.43

3 11,330.00 59.19 11,704.55 ' 50.81

4 10,090.00 45.12 12,272.73 54.88

5 8,200.00 43.96 10,454.55 56.04

T O T A L 53,470.00 52,954.54
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Cuadro A- 62. Cantidad de cada uno de los componentes 

del concentrado artesanal en los diferen 

tes tratamientos (g) .

MATERIA PRIMA

T R A T A "M I E N T 0 S

*

T1 ;t2
. T

3 T4 T5

Harina de morro 2272 4550 6820 9090

Harina de soya 7272 6820 6360 5910

Harina de maíz 1727:6 15450 136 40 11820

Afrecho de trigo 8180 8180 8180 8180

Melaza 5910 5910 5910 5910

Almidón 2270 2270 2270 2270

Cal 910 910 910 910

Gemento 450 450 450 450

Sal común 550 550 550 550

Sal mineral 360 360 360 360

T O T A L 45450 45450 45450 45450

GOSTO/qq 70.00 148.04 162.78 177.. 20 177.38

* Pellet
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Cuadro A-63. Cantidad de alimento promedio consumido (g) por tra 

tamiento, costo por quintal y por tratamiento.

TRATAMIEN
TO

CANTIDAD DE - 
ALIMENTO PRO
MEDIO CONSUMI 
DO (g)

COSTO/QQ (0)
COSTO POR TRA 
TAMIENTO (0)

1* 14,380.00 70.00 22.17

2 9,470.00 148.04 30.88

3 11,330.00 162.78 40.70

4 10,090.00 177.20 39.37

5 8,200.00 177.20 31.93

* Pellet
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Cuadro A-64. Relación beneficio-costo parcial por conejo para 

cada uno de los tratamientos.

T R A T . A M I E N T O S

CONCEPTO POR CONEJO
... .1 T

2
T
3 V T5

COSTOS . (£)

Precio/ccnejo 10.00. 10.00 10.00 10.00 10.00

Alimentación 2.46 3.43 4.52 4.37 3.55

Antibióticos 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70

T O T A L 18.16 19.13 20.22 20.07 19.25

BENEFICIO (0

Peso canal (grs) 1360 860 1080 930 1070

Precio/grs 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026

Beneficio bruto 35.36 22.36 28.08 24.18 27.82

Beneficio neto 17.20 3.23 7.86 4.11 8.57

NOTA :

No se incluye mano de obra, instalaciones y equipo.
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Cuadro A - 65. Resumen del costo de la investigación.

DESCRIPCION COSTO (0)

_ Medicamentos • 256.40

Materia prima 988.51

Materiales 400.90

- Animales 450.00

- Transporte 300.00

- Mano de obra 110.00

T O T A L 2,505.81
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Cuadro A-66. Costo detallado de la investigación.-

COSTO UNI COSTO TO
DESCRIPCION " ' PRESENTACION CANTIDAD TARIO (0T TAL (0)

INSUMOS

-Sulfaquinoxalina
32% 500 cc 1 65.00 65.00

-Sulfaquinoxalina 32% 100 cc 3 17.80 53.40
-Sulfaquinoxalina 25% 25 grs 6 9.25 55.50
-Preventol 250 cc 1 24.00 24.00
-Preventol 100 cc 1 13.50 13.50
-Preventol Sobres 45 1.00 45.00

SUB—TOTAL : .... 256.40

MATERIA PKCMA

-Harina de soya Libras 50 1.32 66.00
-Harina de maíz 11 115 1.15 132.25
-Sal mineral II 4 1.04 4.16
-Afrecho de trigo It 60 0.80 48.00
-Melaza 11 42 2.25 94.50
-Almidón II 16 3.20 51.20
-Cemento II 3 1.00 3.00
-Sal común II 4 0.50 2.00
-Cal II 8 0.30 2.40
-Pellet* Quintal 2.5 70.00 175.00
-Harina de morro** Quintal 1 410.Q0 410.oo

SUB-TOTAL ; .... 988.51

TRANSPORTE 300.00

SUB-TOTAL * • • • • 300.00

MANO DE OBRA

Recolección de frutos 50.00

Quebrado del fruto y preparación
de la pulpa 60.00

SUB-TOTAL : .... 110.00
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Cbntinuación...  Cuadro A-66. * **

MATERIALES

Candado Libras 1 8.50 8.50

Clavos 11 1 4.40 4.40

Zaranda Yardas 4.5 25.oo 112.50

Alambre Libras 3 10.00 30.oo

Plástico Yardas 7 7.50 52.50

Remaches

Huacales 3 5.oo

30.00

15.00

Detergente Bolsas 2 8.30 16.00

Cubetas 2 30.oo 60.oo

Fósforos Cajas 2 0.50 1.00

Escoba 1 15.oo 15.oo

Gepillos 2 4.oo 8.oo

Gas (flameador) 2 11.70 23.40

Formalina botellas 1 24.oo 24.oo

SUB-TOTAL ; __ 400.90

ANIMALES

Gazapos 45 10.00 450.00

SUB--TOTAL : __ 450.00

T O T A L .......  0 2,505.81

* Gastos realizados por el Bioterio.

** Se ha considerado el transporte y la mano de obra

NOTA :

No se ha considerado: a) jaulas, comederos y bebederos debido a 

que los proporcionó el bioterio; b) la molida del morro debido 

a que fué realizada en la Unidad de Química de la Facultad de - 

Ciencias Agrcn ínticas; en los molinos de Nixtamal, el costo por - 

libra es de 0 0.35.
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Cuadro A-6,7. Costos de producción de una manzana de mo, , 
rro con una densidad de población de 50 árboles—

C O N C E P T O

2 /'Labor
-------------------  OTROS VA COSTO TO
No. días Valor Joma LOR, 0 TAL, 0
Honbre les, (0)

COSECHA

Reoolec. de frutos 17 138.72
Transp. Int. de frutos 7 57.12
Quiebra de frutos 4 32.64
Remojo de pulpa y se 
milla 2 16.32
Lavado de semilla 6 48.96
Secado de semilla 2 16.32
Limpia de s anilla y 
envasado 4 32.64

OTROS

3/Imprevistos (5%)—
Renta de la tierra —
Intereses 6.5% 3/
Administración T3%) —

T O T A L  42 3,42.72

342.72

130.67

17.13
75.00
28.26
10.28

130.67 473.39

FUENTE : MAG. DGEA. 1983.

1/ Elaborado por la División de Estudios Agro económicos. DGEA-MAG

2/ los números de días/hombre han- sido estimados en base a las - 
labores, realizadas en cultivos similares.

3/ Los costos y gastos imprevistos, intereses y administrativos 
se han calculado en base a los criterios utilizados en la Di
visión de Estadísticas de la DGEA-MAG.

4/ El valor del alquiler de la tierra se ha estimado consideran
do el tipo de suelo y oomo un costo de oportunidad (en reali 
dad un cultivo permanente es ilógico llevarlo a cabo en tie
rras alquiladas.
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Cuadro A-68. Costo de producción e ingresos según producto, ren

dimiento y precio de venta en una manzana de morro 

con 50 árboles. (Situación actual) 1/

PRODUCTO
OOSTO/PPO 
DUCTO /QQ, 

(0) 2/

RENDIMIEN
TO/Mz

(QQ)

COSTO/ QQ 
’ ' (0)

PRECIO
VENTA
(0) 3/

INGRESO
TOTAL

(0)

Semilla 172.78 15 11.51 16.00 240.00

Pulpa 157.18 125 1.25 2.00 250.00

Cáscara 143.43 100 1.43 2.00 200.00

T O T A L 473.39v 690.00

FUENTE : MAG-D.G.E .A. 1983.

NOTAS :

1/ Elaborado por la División de Estudios Agronómi

cos D.G.E.A.-MAG.

2/ Se consideran los costos de producción por pro 

ducto (semilla, pulpa y cáscara) obtenidos del 

fruto del morro, secjún los gastos incurridos en 

cada 'uno de ellos en la estructura general de - 

costos.

3/ Se estimaron precios de venta con un margen de 

ganancia razonable para el productor, siendo en 

este caso de 0 4.49, 0 0.75 y 0 0.57/quintal, 

respectivamente para semilla, pulpa y cáscara.



- 117 -

Cuadro A-69. Costo de producción e ingreso según producto, rendi

mientos precio de venta en una manzana de morro total 

mente cultivado. (Plena producción) 1/

PRODUCTO
CDSTO/PRO 
DUCTO, (0)

y

RENDIMIEN
TO/Mz.

(QQ)

OOSTO/UNI 
DAD, (0)

PRECIO
VENTA
3/

INGRESO
TOTAL

m

Sanilla 617.28 52.50 11.75 16.00 840.00

Pulpa 561.62 437.00 1.28 2.00 874.00

Cáscara 512.63 352.00 1.45 2.00 704.00

T O T A L 1,691.53 2,418.00

FUENTE : MAG-DGEA. 1983.

NOTAS :

1/ Elaborado en la División de Estudios Agronómicos, DGEA-MAG

2/ Se consideran los costos de producción por produc 

to (semilla, pulpa y cáscara) obtenidos del fruto 

del morro, según los gastos incurridos en cada uno 

de ellos en la estructura general de los costos.

3/ Se estimaron precios de venta en un margen de ga 

nancia razonable para el productor, siendo en es

te caso de 0 4.25, 0 0.72, y 0 0.55/quintal, -

respectivamente para semilla, pulpa y cáscara.
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*
Cuadro A-70. Conejas muertos por diferentes causas en los 

distintos tratamientos y repeticiones.

CAUSAS

Diarreas

Incendio

tratamientos NUMERO

T2R2 1

T3R3 1

T4R1 2

T4R2 1

T4 R3 1

' T5R2* 1

T1R3 1

T2 R 1

1

' T5R2* 1

Otitis T 2R2 1

T5R2 a. 1

T O T A L :  ¿2

* : Tratamientos y repeticiones, pérdidas a partir de la
quinta semana.
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4

Figura A-l. Distribución de jaulas
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Figura A-3. Consumo de alimento diario promedio de diferentes niveles' 
de pulpa de morro (g). Datos transformados.
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CENTRO DE DESARROLLO GANADERO 

Resultado del anális is broroatolfiqico

NO. .Reg. No.2*
GRANJA CUNICULA 3I0TERI0 M.A.G. 
MAZATANO -  SOYAPANGO.

rocha : i  da febraro de 1,993, Solic ita

N B . MATERIAL '0  ALIMENTO
%

H u m e d a d .
M a ? .
S e c a ,

%
Prtr — 
t e í n a

%
Grasa

%
F i b r a

%
C e n i z a

%
C a l c i o

%
r Ó 3 f o r o E.L.N.

% i

1 PULPA DE MORRO AMARILLO. 5.03 94.97 16.9 21.98 16.80 6.35

2 PULPA OE MORRO VERDE. 5.97 94.03 10.8 8.93 8.11 6.48

Observaciones: CALCULOS EN 8*5*
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS 
UNIDAD DE QUIMICA

Ciudad Universitaria, 3 de Marzo de 1993

Bachiller
RICARDO ANTONIO MARROQUIN M. 
Presente.

Por este medio envío a Usted
de semilla de 

Materia Seca 

Materia Seca 

Humedad

morro con pulpa 

= 96.5%

= 95.7%

= 4.31%

Humedad = 4.3%

Atentamente,

el resultado de análisis de una (1) muestra

Dra. FCdeM/blc.
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s;:.‘u B -  D I R E C C I O N  T E C N I C A  

DE  S A N I D A D  A N I M A L

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

LABORATORIO DE : 0aCTEOICLC6IA

Soyapango. 16 d 3  a b r i l  d e  1,993. caso NS B—328.

p ro p ie ta r io  s asea pe especies ^ee^ es._________________________

Propiedad : C. Q. G.

D irección : matazanc.___________________________________________

Municipio : __________ _______________________________________ ’

Cantón : _____________________________________________________

Departamento : _____________________________________________________

Muestra Env. por: ing.Apr, EAURICIL DIAZ pawI aeua»________________ _

Atentamente, remito a usted e l  informe de los  

exámenes practicados en este Laboratorio:

Muestra enviada : 1 -  «uBstra da agí;?.

Examen s o l ic i ta d o : 9acteri ol6gicc.

Fecha de recibo : 14-04-93.
*

Fecha de examen : 16-04-93.

Especie ;

RESULTADO:

16 da abrí 1 da 1,993.

Número más probable de coliformes por 100 mi B 0.

«5Hiero ds mescfilic os asrobico on colonia®! por mi = 0.

prusbaa confirmativa? = Rogativas.

A EL A p.OTA?LE. ‘

0

♦

EL DEPTO. DE LABORATORIOS
VIDAL- r9E0Y A
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S'-‘U B -  D I R E C C I O N  T E C N I C A  

D E  S A N I D A D  A N I M A L

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

LABORATORIO DE: 3ACTERICL0GIA,

Soyapango. 30-08-93 Caso N2 B~57S<

Prop ie tar io  : ESPECIta MENORES.___________________________________

Propiedad : M* A. G» ________________________________________ _
Dirección : Ctún.El Matazano-Soyapango- San Salvador.____________

Municipio _____________ ■_______________________________________

Cantón ; ■ ______ __________________________________

Departamento ; _____________________________________  ______

Muestra Env. por; INC. ■ MAURICIO DIAZ PANIAG'JA ._________________________

Atentamente, remito a usted e l  informe de los  

exámenes practicados en este Laboratorio.

Muestra enviada

Examen s o l ic i ta d o

Fecha de recibo  
/

Fecha, de examen 

Especie

1 -  Ag u a ,

SACTERICLOCIC0.

24-08-93,_______
26-08-93.

RESULTADO:

26 de agosto de 1,993,

Número mis probable de coliformes por 100 mi = 38.

Número da mesofílicos aerobios en colonia por mi ■= 0.

pruebas ccnfirmativas = positiva a coliformes.

AOJA CONTAMINADA ccn coliformes



S;-‘U B -  D I R E C C I O N  T E C N I C A  

D E  S A N I D A D  A N I M A L

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

LABORATORIO DE lSACÍETI PLOGÍ A•

Caso N3 9-577
Soyapango. 6 de septiembre de 1,993. '

p ro p ie ta r io  : especies nencres»__________

Propiedad ; W» fl»’ G « ______ _

Dirección : Qtén, El retazado ~ Soy arando -  SA , SiLV-OCR»____________

Municipio : __________ ________ ________________ _________________ __

Cantón : •_____________________________________________ _

Departamento : _________________________________________________________

Muestra Env. por: i »;g. na'jricic  Qis¿ famacga. _______________________ _
Atentamente, remito a usted e l  informe de los  

exámenes practicados en este Laboratorio .

Muestra enviada : 1 -  encentrado. __________________________

Examen s o l ic i ta d o :  3 '.CTERICLOGI C C . ____________ _____________________
Fecha de recibo : 24 de agosto de 1,993./ 1 "L 1 ' rrl 1" ''
Fecha de examen : 3 de septiembre de 1,993, _____________________

Especie : _____

RESULTADO:

3 de septiembre de 1,993. ___________________

Er: CONCENTRADO = Se aislé ¡ Escberichia coli y en Cultivo de H'-ngos 

crecifi ¡ Rhizopus spp. ______

(

m



CENTRO PC DESARROLLO GANADERO

Resultado del análisis bromatolfiglco.

CRAÍJJA "PIE DE COI n" Csnccias nennrer.
RS. .Req. . «jo.15. vIOAD \ I C  OETAL Y AWIKAL
Focha : 27 da abril da 1.993. >0 r"\P,,NG0. so lic ita ;  MAURICIO DIAZ PAÑI AGUA»

NB. FIATERIAL 0 ALIMENTO
%

Humedad,
da?.
Seca.

%
Prc:-
teína

%
Grasa

%

Fibra
%

Ceniza
%

Calcio

%

rósforo E.L.N.
% %

1 'inrro y Concentrarlo para en-

corda. Ti 4.31 95.69 IB.01 4.90 5.83 9.01
—

O porro y COnc.p/enoorrlo. yA. 4.17 95.63 19.20 6*05 6.30 9.20

7 *» 1» M M  ̂ JS. 4.55 95.4 5 19.42 7.07 6.75 9.10

A " " " " . T?. 4.19 95.61 17.06 4.4S 4.85 7.27
—

Observaciones: Calculo? en 9.-<,

.«ifr

ftbbsy.
Técnicttfflesponsabls. 

LIC- '"ARI !'A L“I jA ".r?!MU3
íptcv de Laboratorio.

í l .  f R C D Y  A .  R O S A L E S .



r émtrnm G*:*~J*

N». Req. Wo»41»
r a c h a  .  1 7  d a  a a p t l a w b a a  d a  1 , 9 9 3 ,

CENTRO DE DESARROLLO GANADERO 

Resultado del análisis bromatolfiqico

SAN SAL VA D OR*

Solicita t i n a »  M AU R IC IO  D I A Z  PAHIAGUA*

NB. MATERIAL Q ALIMENTO
%

Humedad.
Mal.
Seca.

%Pro
teica

%
Grasa

%
fibra

%
C e n i z a

%
Calcio

%
rósforo E.L.N.

% %

1 CONCENTRADO PARA C 0 N E 3 0 4 . 1 4 9 5 . 8 6 2 0 . 5 0 2 . 5 2 1 6 . 9 1 T . T 3

r

■

i

I

I

'víÜUL ááfe-.-

1
3
4


