
L '.'
~~·IJ

2BB.

maría guillermina hinojosa j.

OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS



"UTILIZACION DE GUANO DE CONEJO COMO COMPLE
MZNTO ALIIvlliNTICrü DE POLLOS B.i:lOILERS".

"EFECTO DE MEZCLAS DE AGUA POTABLE Y DE
MAR EN CRECIMIENTOS DE POLLOS BROILERS".

-,-. -

'. ~~ F~:

.,;~~...._-_.

---

Autora M. Gui11ermina Hinojosa J., profesora e investi
gadora de Genética del Departamento de Biología
de la Universidad de Chile, Sede Antofagasti.

Colaboradora: Susana Brown Hinojosa, alumna de la Escuela
de Servicio Social de la Universidad de Chile,
Sede Antofagasta.

Fecha de realización: 18.diciembre.1972 al 24.febrero.1973.

Editado por la Oficina de Relaciones Públicas de la Univer
sidad de Chile, Sede Antofagasta. Encargado y dactilogra
fía: Gustavo González G.; Diseño de la tapa: Miguel López
H.; Impresión: Cipriano Carrizo.

INTRODUCCION

Estos trabajos tienden a aprovechar recursos exis
tentes con nuevas aplicaciones, en zonas desérticas coste
ras, en zonas de sequía; y -en países en vías de desarrollo
con déficit de agua potable.

Asimismo, estos eX?erimentos son válidos para paí
ses desarrollados, donde en la actualidad se investiga la
sustitución de los granos utilizados en la alimentación hu
mana, por otras fuentes alimenticias para avicultura y ga-
nadería. .

Los resultados de estos experimentos pretenden
contribuir a solucionar problemas de obtención de agua po
table y a disminuir el costo de los alimentos en crianzas,
ya sea de tipo industrial o familiar.

Este trabajo fue realizado por iniciativa de la
autora, profesora de Genética de la Sede Antofagasta duran
te los meses de verano. Los pollos y alimento fueron fa
cilitados por la CORFO, por mediación de la Vicerrectoria
de la Sede.

Cooperó en el presente trabajo la Señora Ubalda
P. de Acevedo, alumna ~el Curso de Cunicultura.
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UTILIZACION DE GUANO DE CONEJO COMO CüMPLE
MENTO ALIMENTICIO DE POLLOS BROILERS.

Este trabajo se originó en los Cursos de Cunicul
tura que la autora dicta en la Universidad a alumnos y po
bladores.

En efecto, en varios libros se lee que "el conejo
practica la coprofagia (una forma de rumia del alimento),
es decir, come sus ,defecaciones que toma directamente del
áno durante la noche"o Si se beneficia el conejo de madru
gada se puede encontrar de 100 a 150 bolitas en el estómago.
ta causa es que el alimento no se digiere completamente y se
impregna de fermentos y vitaminas ~ue son indispensables pa
ra el coned-o."

Si el guano del conejo se utiliza don beneficios
para el conejo ¿podría servir como complemento alimenticio
de pollos Broilers, que son de crecimiento rápido?

, '. ' Sabemos, que en el campo i los polluelos picotean
libremente en el suelo, buscando larvas, insectos; gusaho~; ,
y detritus de otros animales que ubicahen potreros y cerca~

nías de caballerizas; establos, porquerizas y conejeras¡ ln~
munidad ad~uirida y genes; determinan resistencia y vigor
rúsyico contra gérmenes patógenos contenidos en excretas. Pe~
ro éstas deben tener también~ flora y fauna beneficiosa que
junto a bacteriófagos, fermentos y vitaminas pueden favorecer
e~ crecimiento de las aves.

Hasta ahora, excretas ,animales se utilizan como a~
bono. Sin embargo; durante la última sequía en Chile; que
afect6 gravemente a zonas agricolas del norte chico y zona
central, haciendo peligrar las crianzas de vacunos y otros
animales, se publicó en la prensa que se estaba usando con
éxito el guano de Broilers, como complemento alimenticio de
vacunos.

Si pensamos utilizar el guano de conejo como. com-'
pIemento alimenticio de pollos, interesa conocer ~lgo sobre. .,su compos:¡c:¡on.

Según George~ S. Templeton, especialista en cuni
cultura, el guano do conejo de primera (bolitas), libre de

'orina, pasto y humedad, secado al aire, contiene: 92,19 %
de materia orgánica y 1,42 %de ácido fosfórico; vitaminas
del complejo B, especialmente niacina, riboflavina, ácido
pantoténico y vitamina B12.

" Tabla 1, adaptada de "Cría del conejo doméstico",
Georgw~ S. TempIeton, 2a. reimpresión en español, 1919, pá
gina 124.
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COMPOSICION DE DIFEREl'J"TES E,JTIERCOLE3 EN %

Estiercol Agua Nitrógeno Ac .Fosfórico Potasa Mat.Org.

C . '1 4,70 2,57 1 ,42 0,48 92,19aneJo tI

Caballo .59.0~ 0,70 0,25 0,77
Vacuno leche 79 0,57 0,23 0,62
Vacuno carne 78 0,73 0,48 0,55
Ovejas 64 1 , L¡.L¡. 0,50 1,21
Cerdos 74 0,49 0,34 0,47
Gallinas 55 1,0 0,80 0,39

# seco al aire

En esta tabla se aprecia que el guano de conejo
tiene superioridad sobre los de aves y animales domésticos,
por su mayor contenido de nitrógeno y ácido fosfórico. Si
se agrega vitaminas y fermentos, el guano de conejo puede
considerarse como un buen complemento alimenticio de aves.
Por vía de ensayo, se suministró bolitas frescas a cuatro
gallinas, sin que les causara trastornos. (VI - VII.72).

El objetivo de este trabajo es demostrar que el
guano de conejo, utilizado como complemento alimanticio en
diferentes niveles es b€neficioso en crecimiento de pollos
Broilers.

Procedimiento experimental.
Pollos Broilers de 12 días de edad y alimento con

centrado, facilitado por lE'. CORFO, por mediación de la Vice
rrectoría de la Sede Antofagasta. El &Uano de conejo fue
facilitado por la alumna del Curso de Uunicultura, Sra. U
balda P. de Acevedo.

Experimentalmente se utilizó con buenos resultados
un marco de madera con malla de nylon, colocada bajo la jau
la de conejos para calcetar el guano (bolitas), libres de
orina. El guano secado al aire se moli~ en máquina de gra
nos. Se utilizó el polvo resultante de color verde, livia
no, voluminoso y sin olor penetrante.

Se mantuvo los pollos bajo galpón cerrado en
noche, en los primeros días, y abierto a partir de los
días. Verano, 18.Dic.72 a 24.Febr.73. Agua potable én
ma permanente. Horas luz: 14 diarias.

la
20
for-

Resultado~ y discusión:

Se usó guano seco y molido 8n niveles de 5, 7,5 y
10 %, mezclado con concentrado alimenticio, en tres grupos
de pollos de 17 días de edad. El efecto en el crecimiento
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se avaluó por el aum0nto promedio de pesos, determinado ca-
da 7 a 9 días, en comparación del grupo control. .

En la tabla 2 se indican los pesos promedios ,de.
cada grupo desde los 12 días a 78 días de edad. Esta tabla
se complementa con gráfiCO.

TapIa 2. ;:,;. PESOS PROl\lliD:[oSdxpR~SAOOS EN GRAMOS. ED1\D EN
DIAS. ' eO' LEMEN'rQ1\LrMENTICIO,H
", - o' .. .' .• _, • .., " ., ~. '" ,.. ' ••

<}rllPO ~
1 11 III IV

C,ontro~ , % 7 ;f5 % 10 %
1;;: !'H:a~ 110 g:¡:'f 11~ g~! 110 gro 110 gr,
46 " 135 130 130 135

17 IJ IniG,e:¡{p. +n}g,e:l{~" :¡:nic,exp, In:ic.e:xp;
24 " 25,p 199 250 260

~3 '1 %9 412 480 5,00. .,

#-11 " 67~ q1§ 741 74:¿'

49 '1 937 97? 1,033 1.035
56 '1 1,162 1,187 1,335 1,245
63 " 1.516 1.431 1.583 1.740
70 11 1.766 1.612 1.850 1.775
78 " "2.150 1.992 2.200 2.100

Pollos tenían pesos promedios inici31es de 110 grs,
q los 12 dí~s de edad; el. exp.,.,~_'r~r_1ento SO in.. ició 0 1, QS 17
d.ía~·'dJ-üd.~:" ' - l:::1_ :t

Los resultados indican que el 11 Grupo con.5 % de
complemento muestra una desventaja en promedio de pesos en
oomparación con los otros grupos a lo largo del experimen~
to, excepto entre 49 a 56 días en q1;le aventaja iliigeramente
al. grupo control.

El 111 grupo con 7,5 %de complemento muestra una
ventaja sobre los otros grupos, especialmente a los 70 días
y en menor grado a los 78 días.

El IV grupo, con 10 %de complomento muewtra Una
ventaja sobre los otros grupos a lo largo del experimonto;
(sálvo una baja a los 56 días en que es aventajado por él~

grupo_,III) entre 70 y 78 días es aventajado por el grupo
111.

Podr~ explicarse estos result~dos, aceptando que
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un 5 %de complemento en dieta, permite el desarrollo de
micro-organismos intestinales que se aprovecharían de los
nutrientes dietéticos. A -1~vel de 7,5 y 10 %, el comple
mento actuaría como tal, y fermentos y vitaminas cataliza
rían el ~rovechamiento de nutrientes. El índice de con
vertibilidad de alimentos, concuerda con lo expresado, se
gún so observa en la Tabla 3.

Tabla 3. INDIC~E CONYERTIBILIDAD DE ALIMLNTOS ~

Kilos alimentos Un kilo peso vivo

Grupo 1 Control 2,5 1 Kg. peso vivo
11 11 5 % 2,6 1 " 11 11

11 111 7,5 % 2,3 1 11 " 11

11 IV 10 % 2,2 1 11 11 11

En efecto, dieta con 5 %de complemento utiliza
2,6 kilos de alimento para producir 1 kilo de peso vivo.
El índice decrece del Grupo Control a grupos con 7,5 y
10 %de complemento.

Estabilización de peso de Grupo IV entre 63 y 70
días se debe a error, al suministrar alimento por volumen,
más que por peso (recordar que el guano es voluminoso y
liviano).

CONCLUSIONES:

Resultados de experimentos muestran que niveles
de 7,5 %y 10 %de guano seco y molido de conejos, usado
como complemento alimenticio en pollos broilers de 17 días
de edad, favorecen al crecimiento y aumento de peso corpo
ral y mejoran la eficiencia alimenticia. leves faenadas
muestran vísceras normales y aspecto y sabor de la carne es
normal.

Este complemento podría aplicarse en alimentación
general de aves, pero investigando previamente su efecto'
en pollitos de un día, en ponedoras y reproductoras.

La industrialización de guano de conejo, como co~
plemento alimenticio en aves, reduce los costos de alimen
tos, con economía de divisas.

# Con alimentos concentrados y balanceados, y con técnicas
elevadas a nivel internacional se utiliza 2,3 kilos de
alimentos para producir 1 kilo de peso vivo en pollos
Broilers. S.A.G. 1972.
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Como dato ilustrativo, un conojo do 4,5 a 5 kilos
do peso produce más o menos 70 kilos do guano anual. Un
establocimiento cunícola de unos 10.000 ejomplares produ
ciría m&s o monos 700 toneladas anuales. Impulso a la cu
nicultura en Chile con desarrollo de complejos cunícolas
central, zonales y colaterales, abre un amplio campo a la
avicultura, como actividad complementaria.
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EFECTO:. DE IV~ZCL.dS T)~~ LGUú POTABLE y DE

Miill EN CRECIMIENTO DE POLLOS BROIL~RS.

"nn dí9.s muy c,J,lurosos, cuando el organisno nos
pedía sal, notamos con sorprosa que podiamüs aGreGar al
agua dulce de 20 a 40 por ciento de agua de Dar sin conse
cuencias desagradables"

Thur Hayerdall," Kon-Tiki'.! Selecciones de
Header's Digest Nº 131. Octubre de 1951.

~ste fragmento de lectura me llamó la atención, ya
que había sugorido en un trabajo presentado en el Congre
so Internacional sobro Zonas Aridas (Arica, agosto 1971),
hacer mezclas de agua d8 mar y agUR dulce, para usos indus
triales y para incrementar zonas de cultivo y pequeños hue~

tos caseros, como manera de solucionar en parte el dóficit
de agua que se plantea en Antofagasta y zonas áridas.

fn todo c~so, tenía vívido el recuerdo de la muoE
te de algunas vacas lecheras de un estdblo de Antofagasta
por falta de agua potable y que determinó el cose de esta
actividad. Reciontemente, establecimientos avícolas han
experimontado la escasos de agua. Si se crean actividades
agropecuarias, como un posible complejo cunícola u otros,
es evidente que, mientras el problema del agua no se resuel
va íntegralmento, por medio de una planta de desalinización
de agua de mar, estas actividades y toda otra, incluso el
agua de bebida, dependerá de la cantidad cada vez más insu
ficiente que aportan las aducciones de aguas cordilleranas.

Si en un establecimiento avícola so utilizase agua
potable mezclada con agua de mar, ¿en qué proporción podría
darse ésta? ¿qué cantidad sería incompatiblo con la vida?,
¿qué porcentajes no ofrecerían peligro?

En 01 Boletín Tócnico Nº 15 del Departam~nto de
Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura (1965), el
Ingeniero Juan Ortiz Garmendía, se refiero a "Muertes de
aves de corral por consumir oxceso de sal común".

"Los org;mismos jóvenes son más susceptibles; en
efecto, cuando a polluelos de un día se 10s sustituye el
agua de bebida por una salouora al 0,9 a 2 %, se produce
una mortalidad de 100 %. Gon la edad aumenta In toleran 
cia para la sal común, sobre todo cuando se ingiore en u
nión con los alimontos sólidos, y las aves tienen libre ac
ceso al agua pura de bebida. Bieta con más .de 2 % de clo
ruro de sodio, provoca gran mortandad on pavipollos~
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lI.r.;n .Francia, un preparado cOEl0rcial en granos, con
16 %de cloruros det~ruinó la muerte d0 8GS de 1.000 aves~

7 En general, en las diet2s para gallin3s y pollos
se rocomienda de 0,5 a 1 % en concentrados; pero, si estos
contienen harina de c)rne o de pescado, qU0 se conserva con
sal; se recomienda 0,5 %.

Por lo tanto, si se mozcla agua de mar con agua
pot~ble en pollitos de días, no debe sobrepasarse 0,9 % de
cloruros en el agu~ de bebida.

¿Qué tanto por ciento do cloruros tiene 01 agua
de mar?

La composición del
gión a otra y depende de la
go de evaporación, .lluvias,

agua de mar, vnría
renovación de agua
icebcrgs, etc.

de una re
frasca, ran

Un kilo de agua de mar tiene, como promedio, 35
gramos de sales.

NaCl .I> .... OG •••• O ••• 27,9 gramos
MgC12 3,2 11...............
MgS04 2,2 11.....................
CaS04 1,4 11

......... o .............

KCl 0,6 11.........................
Otras sales .... 11 .......... 0,6

"Water, Ice and Stoem. Sea ·',later". Hubert N. Alyea. 1968.
Edit. Colliers, Tomo 23, página 328.

Hay un total de 30,7 % gramos d~ cloruros por ki
lo o mil centímetros cúbicos de agua de mar (aproximado) y
3,07 gramos de cloruros en cien centímetros cúbicos de agua
de mar.

Una mezcla de agua con 10 %de agua de mar contiene

11

It
5 %

15 %
11

It

It

It

11

It

11

11

It

11

0,307grs.
cloruros
0,153 11

0,46 11

Si alimentos concentrados contienen 0,5 %de clo
ruros de sodio, 15 %do agua de mar en agua do bebida, da
ría el límite máximo de cloruros tolorab18s por pollitos
de días. Recordar que 0,9 % de cloruros puede sur mortal
para pollos de un día en el agua de bebida.

Objetivo de este trabajo:

Demostrar que P.1ezclas de agua potable y de mar un
concentraciones de 0,153 a 0,46 % son beneficiosos p~ra el
crecimiento y desarrollo de pollos Broilors.
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Procodiuiento experimental.

Estos experimontos se rcaliz~ron con pollos Broi
lers y alimentos concentrados facilitndos por la CORFO, por
mediación do la Vicerrectoría de 10. Universidad. Se utili
zó un conjunto do 19 pollos que quedaron de otro experimen
to. Promedio de poso 100 gramos, edad 12 días. Se formó
4 grupos y se proporcionó mezcla oxperimental a tres grupos.

El agua de mar so extrajo cerca do la Universidad,
lejos de desagües; se transportó en damajuan2s llenas y bien
tapadas. En estas condiciones se CDnserva sin alterarse, en
sitio fresco, por semanas.

Las mezclas se suministraron en forma permanente,
controlando la limpioza do los depósitos. ~n efocto, el
agua de mar o mezclas, en contacto del aire, de alimentos
y excretas se ~ltera con rapidez y toma olor fuerte. Tempe
ratura ambiente en galpón cerrado en la noche en los prime
ros días, abierta, después de los 20 días de edad (verano,
18 diciembre a 16 febrero, 1973).

Resultados y Discusión:

.8xperimento. Se usó nivelo,s de 5, 10 Y 15 >~ de
agua de mar.

PESO PRONLEDIO DE POLLOS BROILERS EXPK~;SADOS EN Gl1LMOS

8DAD EN DIliS.

GRUPO 1 11 111 IV
Control 5% agua mar 10% ag. mar 15% ag. mar

12

17
24

33
41

49

56

63

70

días

"
"
"

"
ti

"
ti

ti

100 grs.

130
210

425

693

950

1.175
1.412

1.593 .

100

130

230

456

693
1.080

1.281

1.581
1.735

grs. 100

120

225
481

756
1.025

1.262

1.450

1.669

grs. Enformos

Enfermos

110 grs.

366

583
866

1.150

1.450

1.592

En asto cuadro (ver y confrontar con gráfico),com
probamos que pesos promedios do los grupos 1, 11 Y 111 es
do 100 gramos a los 12 días do edad, y debo ser menor en
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pollos enfermos que conforman el IV grupo. ~ste bajo peso
inicial, explica por qué todos los grupos ost&n bajo el
peso pr9medio de 1.800 gra~8s, estimados p~ra edad de 70
días. ~l experimento se inició a los 17 días de edad.

Al término de los 70 días, se aprecia que el gru-
po 11 con 5 % de agua de mar, tieno neta ventaja sobre los
otros grupos. Grupos tratados con 5 y 10 %de agua de mar,
aventajan en peso al grupo control; el grupo con 15 %de agua
agua de mar, prácticamente llegó a igualar al peso del gru
po control, a pesar de la diferencia de pesos iniciales.

Podría deducirse que el ~ua de mar en concentra
ciones de 5, 10 Y 15 %determina un mejoramiento significa
tivo en crecimiento y desarrollo, en pollos de 15 días, en
verano. Este mejoro.miento podría explicarse por el aporto
de iones múltiples del agua del .mar que favorecen el meta
bolismo y la eficiencia alimenticia.

El agua de nar parece conferir resistencia orgánica,
a juzgar por los r~sulta~os obtenidos con pollos del grupo
IV.

CONCLUSIONES:

Los resultados de nuestros experimentos muestran
que el agua de mar en diferentes niveles: 5, 10 Y 15 % fa
vorecen al crecimiento de pollos, de por lo menor, 15 días
de edad, en verano. Además, mejoran la eficiencia alimen
ticia y la resistencia orgánica.

5 %
10 %
15 %111111

El empleo de agua de mar, representa economía de
agua potable en j'ntofagasta y zonas desérticas costeras.
Así, en crianza avícola que utiliza 10 m3 de agua de bebi
da, podría ocupar:

9,5 m3 de agua potable y 0,5 m3 de agua de mar
9,0 11 11 " 11 "1,0 11 11 11 " 11

8,5 11 11 " 11 11 1,5 " 11

Si pollos que son delicados, se benefician con
agua de mar, parece factible su empleo en otras crianzas,
por ojeBplo, patos, cerdos, conejos y otros. Sería acon
sejable experimentar al respecto con lotes pequoños, o.ntes
de aplicarlo en forma masi~a.

También, sería recomondable investigar, si estos
niveles de agua de mar son adecuados en invruerno, en polli
tos de un día, en razas de postura y en reproductores.

Utilizar las Bezcles de agua de mar en forma de
agua fluyent~, para evitar contaminaciones con alimentos y
excretas.
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