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Alarcón Aldana; NJ. 2015. Evaluación de niveles de sustitución de balanceado 

comercial con Morera (Morus alba, Kamba) a setenta y cinco días de corte en 

conejos de engorde (Orytolagus cuniculus) Chiquimula, Guatemala. Tesis Lic. 

Zoot. Chiquimula, GT, USAC. 46 P.  

Resumen 

La investigación se realizó en la granja de conejos, ubicada en la zona 5, en la 

cabecera departamental de Chiquimula, Se seleccionaron16 gazapos machos y 16 

hembras de la raza Nueva Zelanda con una edad promedio de 30 días de nacidos 

y un peso inicial promedio de 450 g por animal. 

Los animales sujetos a evaluación fueron 32 en total, distribuidos hembra y macho 

por tratamiento con un peso inicial de 450 gramos; al momento de introducir los 

animales a la granja se efectuó el pesado de cada uno, realizándolo en una pesa 

digital.  Cada tratamiento consistió en una hembra y un macho distribuido 

equitativamente por pesos similares distribuidos en cuatro bloques, cada jaula 

conto con bebedero automático y comedero de metal esto para garantizar mejores 

resultados. 

Las dietas utilizadas fueron a base de Morera y alimento balanceado comercial 

con 16% de proteína cruda.  

Al utilizar niveles de sustitución de morera al (25%, 50% y 75%) en los 

tratamientos evaluados, se obtuvieron mejores ganancias de peso que los 

tratamientos con concentrado, lo que indica que es viable la utilización de morera 

de corte de 75 días en alimentación de conejos de engorde.  Se obtuvieron que 

durante los 60 días de engorde de conejos se determinaron consumos similares 

en la sustitución de concentrado por morera lo que determina una mejor 

rentabilidad  utilizando morera, porque se disminuyen costos de producción e 

incrementan ingresos.  

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El  conejo de engorde es una especie domestica muy explotada a nivel mundial 

en virtud que muestra una excelente productividad por su precocidad sexual, alta 

fecundidad, breve ciclo reproductivo, alto contenido de proteína en su carne para la 

alimentación humana, fácil manejo y períodos cortos de producción, entre otras 

ventajas. Se puede mencionar también que el conejo es un animal que requiere de 

poco espacio para su producción, bajo consumo de alimento y es una fuente de 

proteína barata, lo que la hace doblemente importante, más aun para países como el 

nuestro que su crianza puede producir significativos ingresos y contribuir a mejorar la 

dieta de las familias en áreas urbanas y rurales.  Dentro del proceso productivo de la 

cunicultura, la alimentación del animal constituye un pilar para que alcance su potencial, 

sin embargo, para satisfacer los requerimientos nutricionales de éste, se hace a través 

de alimentos balanceados comerciales que representan un alto costo por el incremento 

de precio en los granos y otras materias primas, dado a la creciente demanda de estos 

para las necesidades como alimento humano.  

 

 La búsqueda y utilización de recursos forrajeros en la alimentación animal se  

considera una estrategia válida para minimizar costos de producción. Los conejos 

tienen una capacidad de aprovechar la fibra vegetal, ventaja que se debe explotar con 

fines de mejorar la productividad y relación beneficio/ costo de la granja. 

 

 Entre las especies forrajeras que no se conoce su valor real como alimento en 

especies promisorias y  no han sido evaluadas en el medio,  se encuentra la morera 

(morus alba, kamba), arbusto forrajero que presenta cualidades tales como buenos 

niveles de proteína y de fibra digestible; sin embargo, la información nutricional para la 

alimentación de conejos con este material es escasa y dispersa. Este trabajo plantea 

fundamentalmente una  manera eficiente de aprovechar esta especie  forrajera como 

proveedora de nutrientes para el engorde de conejos,  evaluando tres niveles de 

sustitución de alimento balanceado por morera (25%, 50% y 75%) y determinar cuál es 

más eficiente en el engorde de esta especie animal, en cuanto a sus parámetros 

productivos y la posibilidad de minimizar los costos por concepto de alimentación. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En la actualidad, gran mayoría de los sistemas productivos de carne de conejo 

(Oryctolagus cuniculus) se desarrollan bajo estándares técnicos dependientes de altos 

costos de inversión en instalaciones y alimentos balanceados (a base de granos 

importados), que permiten el total confinamiento del animal y el manejo industrializado 

de la producción. Estos métodos han sido el objetivo de la mayoría de esfuerzos en 

investigación, siendo menores las propuestas alternativas que permitan el desarrollo de 

la cunicultura bajo esquemas productivos diferenciados; los cuales, procuren una 

producción beneficiosa que satisfagan los lineamientos etológicos de los animales y 

aprovechen las fuentes alimentarias locales. 

 

 La producción de carne de conejo, permite estimar la factibilidad de modelos 

productivos para diversas  regiones que puedan generar oportunidades de ingresos 

familiares alternativos y sostenibles. 

 

 Actualmente en nuestro país y desde su inicio, la industria cunicola es una 

actividad que se ha tomado artesanalmente, realizada por pequeños propietarios y con 

una proyección ahorrativa más que comercial siendo así muy reducido el número de 

productores con una verdadera proyección empresarial. Uno de los principales 

problemas que se presentan en la explotación del conejo son los altos costos de 

producción,  por lo que las materias primas tradicionales utilizadas en la fabricación de 

alimento balanceados son costosas, escasas y compiten con la alimentación humana, 

razón por la cual los pequeños, medianos y grandes cunicultores se ven en la 

necesidad de buscar, a través de materias primas no convencionales, soluciones 

económicas para producir proteína o piel de excelente calidad a bajo costo y así 

incentivar una explotación atractiva para la inversión de capital. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 La cría de conejos, representa una opción más en la producción de proteína de 

origen animal en áreas pequeñas. Aunado a esto su productividad es mayor 

comparando con otro tipo de sistemas de producción con el mismo fin en virtud que los 

requerimientos de consumo de la especie cunicola son menores y la cantidad de 

proteína generada es bastante satisfactoria. Los sistemas de producción intensiva 

hacen que los animales dependan de los alimentos que se les ofrezcan.  

 

 En el orden de desarrollar programas alimenticios para conejos de manera más 

eficiente utilizando forrajes, es necesario tener conocimiento del uso de la morera 

(morus alba, kamba) las cualidades específicas para esta especie, incluyendo 

digestibilidad, palatabilidad, contenido nutricional y los efectos sobre el funcionamiento 

intestinal y las enfermedades entéricas. Así mismo existe una limitante de información 

que incluya la respuesta de conejos en crecimiento a diferentes fuentes suplementarias, 

sus combinaciones y su impacto económico. Es por ello que la inclusión de fuentes 

forrajeras suplementarias en explotaciones cunícolas y otras especies ha sido utilizada 

principalmente para disminuir la factura en piensos concentrados. La morera como 

arbusto forrajero presenta cualidades tales como buenos niveles de proteína y de fibra 

digestible y se ha utilizado en la alimentación de rumiantes sobre todo. Su uso en la 

alimentación cunícola no ha sido del todo evaluada a pesar que siendo un mono 

gástrico es un eficiente convertidor de forrajes verdes y alimentos fibrosos.  

 

 Sin embargo, el desarrollo de este tipo de propuestas debe respaldarse con 

estudios zootécnicos en los que el componente alimenticio forme parte vital de los 

mismos. Por ello, tomando en cuenta una materia prima como la morera, de amplias 

cualidades nutricionales (Mora 2010), para su uso en conejos y partiendo del hecho de 

que la investigación en producción animal debe abordarse desde una perspectiva 

integral y efectiva se pretende realizar la presente investigación. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

 Evaluar  tres niveles de sustitución (25%, 50% y 75 %) de morera (morus alba 

kamba) a 75 días de corte por alimento balanceado comercial en conejos de 

engorde. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el efecto de la sustitución del alimento balanceado comercial por 

Morera (Morus alba, kamba) a setenta y cinco días de corte, en términos de  

(consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia) en conejos en 

etapa de engorde. 

 

 Realizar un análisis financiero parcial para cada uno de los tratamientos 

evaluados. 
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V. HIPÓTESIS 

 

 Al menos uno de los tres niveles (25%, 50%, 75%)  de sustitución de morera 

(Morus alba, kamba) a setenta y cinco días de corte por alimento balanceado comercial, 

tiene efecto sobre las variables productivas consumo de alimento, ganancia de peso y 

conversión alimenticia en el engorde de conejos. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Generalidades del conejo 

 El conejo (Oryctolagus cuniculus), es una especie de fácil manejo cuya carne 

presenta características favorables para la alimentación humana, pues tiene alto 

contenido de proteínas y baja cantidad de grasas, en comparación con la carne de ave, 

vacuno y porcino; estas propiedades le dan a la especie  ventajas para servir como 

complemento de la alimentación proteica de la población del país. 

 

6.1.1 Clasificación taxonómica  

 

Cuadro 1. Taxonomía del conejo. 

REINO Animal 

SUB-REINO Metazoos 

TIPO Cordados 

SUB-TIPO Vertebrados 

CLASE Mamíferos 

SUB-CLASE Placentarios 

ORDEN Lepóridos 

FAMILIA Leporidae 

SUB-FAMILIA Leporidae 

GENERO Oryctolagus 

ESPECIE Cuniculus 

     Fuente: Colombo y Zago, 1998 

 

6.1.2 Sistema digestivo del conejo 

 Shimada (2009) expresa que los conejos se caracterizan por su gran consumo 

de alimento, el que, con base en los kilogramos de peso corporal es cuatro veces 

mayor que el del rumiante y dos veces mayor que el del cerdo. Aunque el conejo es un 

animal herbívoro, los órganos que intervienen en la digestión son básicamente los 

mismos que en el cerdo, lo que varía son las funciones de algunos de ellos. 
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6.1.2.1 Tubo digestivo  

 Según Colombo y Zago (1998) el tubo digestivo está constituido principalmente 

por boca, faringe, esófago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, e ileon, válvula 

ileocecal, ciego. Intestino grueso, colon proximal, colon distal, recto y ano. Barbado 

(2006) enfatiza la importancia de la existencia de glándulas salivares, que segreguen 

saliva cuando los conejos están comiendo, desde la boca, el esófago transporta el 

alimento hasta el estómago.   

 

 Al respecto Shimada (2009) explica que el alimento recién ingerido por el conejo 

sobrepasa el estómago, atraviesa el duodeno y llega al colon, con dos porciones que 

tienen funciones diferentes: la proximal, en este primer ciclo no es funcional, y la distal, 

en la que el quimo se enriquece con mucina y agua, y se forman pequeñas bolitas en 

forma de racimo, llamados cecotrófos o heces blandas. En el colon proximal se 

enriquecen con celulosa (en realidad al desaparecer los otros nutrientes, da la 

impresión de un aumento en el contenido de fibra); en el colon distal se deshidratan y 

se forman las esferas fecales y llegan al intestino grueso.  

 

 Para Macswiney, Martínez y Cervantes (2006) el ciego actúa como una 

verdadera cámara de fermentación, muy típica en los rumiantes. Las bacterias digieren 

principalmente la fibra o celulosa. Luego de permanecer unas 12 horas en el ciego 

pasan al intestino grueso formando bolitas muy blandas para luego rápidamente llegar 

al ano.   

 

6.1.2.2 Flora intestinal   

 El equilibrio entre las distintas especies de bacterias existentes en el ciego es 

inestable y va a depender de varios factores. Según Carrizo (2003) la escasez de fibra, 

especialmente de fibra indigestible o de fibra larga en el alimento, da lugar a una 

reducción del peristaltismo intestinal y una estasis del alimento. La consecuencia de ello 

es una mayor permanencia del alimento en el ciego y un aumento de fermentaciones no 

deseadas que ocasionan nuevamente problemas digestivos.  
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Carrizo (2003) expone que poco a poco la flora saprofita va colonizando el 

intestino del conejo, pero que es a partir del inicio de la ingestión de pienso sólido 

cuando se va a implantar la flora cecal capaz de romper las fibras y de aprovechar la 

celulosa. Esta colonización se va produciendo por oleadas y va cambiando 

progresivamente hasta que se llega a la flora definitiva del adulto, mucho más adaptada 

y en equilibrio que la de los gazapos jóvenes.  

 

 Así mismo González (2004), enfatiza que la producción enzimática necesaria 

para la digestión de los alimentos se  instaura progresivamente, de modo que a los 30-

35días aún no alcanza su pleno desarrollo, por lo que pueden existir problemas 

digestivos en el momento del destete si se practica demasiado precoz. La actividad 

digestiva adulta se alcanza no antes de los 45-50 días de edad.  Para Carrizo (2003) el 

desarrollo de esta flora definitiva coincide también con el desarrollo progresivo de la 

capacidad digestiva y de producción de enzimas del gazapo, lo que va a condicionar el 

desarrollo de la población cecal. El aumento de bacterias celulolíticas, amilolíticas y 

otras, va a depender de que estos nutrientes estén presentes en el ciego, no 

apareciendo en cantidades significativas en animales alimentados exclusivamente con 

leche.  

 

6.1.2.3 Cecotrófia 

 Según Plinio (1986) la producción de dos tipos de heces por el conejo es un 

proceso fisiológico que está regulado por una complejidad de factores  (alimentarios, 

hormonales, etc.) y que presenta cierta ritmicidad que es muy dependiente del sistema 

alimentario que se utilice. Así conejos alimentados ad libitum tienen una marcada 

actividad cecotrófica entre las 6 y las 14 horas, en cambio, cuando se mantienen con 

alimentación restringida, la ingestión de cecotrofos se realiza después de 3 a 5 horas de 

ofrecido el alimento.  

 

 Plinio (1986) expresa que los dos tipos de crotines que produce el conejo tienen 

diferencias físicas y químicas notorias. Ambos se originan del material cecal que, fruto 

de la distinta actividad peristáltica y secretoria del segmento ceco cólico, dan lugar a 
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dos productos distintos. La válvula ileo-cecal juega un rol activo en el paso del 

contenido de íleon que en gran medida entra a ciego y parte al colon proximal.  

 

 Plinio (1986) expresa que durante la fase cecotrófica se produce una marcada 

disminución de las contracciones tanto cecales como a nivel de colon. Dada la similitud 

de los cecotrófos con el contenido cecal se presume que algún mecanismo bloquea el 

proceso de separación del contenido. Junto a esto, se produce un fuerte aumento de la 

actividad secretora de mucus a nivel de colon, con lo que se cubren con una película 

mucosa formando verdaderos racimos, y no son alterados en las porciones posteriores. 

 

 Plinio (1986) explica que hay diferencias marcadas entre ambos tipos de 

excretas del conejo: desde el punto de vista físico, las fecas son crotines secos, duros y 

se eliminan individualmente; en cambio los cecotrófos son más pequeños, irregulares 

en su forma, cubierto de una capa de mucina y son eliminados en forma de racimos. 

 

6.1.3 Engorda de conejos 

 Colombo y Zago (1998) explican que este periodo va desde el destete hasta el 

sacrificio de los animales, su duración es variable y depende del sistema productivo, 

que está en relación con las exigencias del mercado. El objetivo prioritario es lograr un 

crecimiento rápido a partir de un buen índice de conversión alimenticia. 

 

 El manejo de esta fase tiene una simplicidad mucho mayor si comparamos con la 

reproducción, cubriciones, parto, lactación, destete, aunque es de suma importancia 

pues, corresponde al momento de mayor consumo de alimento, gasto principal y es el 

momento en que también se cumple el objetivo económico.  

 

6.1.3.1 Requerimientos nutricionales  

 Las necesidades alimenticias de los conejos están determinadas por la actividad 

que realizan en cada granja así tenemos que los requerimientos para conejos son los 

siguientes:  
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Cuadro 2. Requerimientos nutricionales para el conejo de engorde.  

 

Nutriente  % de la dieta 

Proteína total  16-18% 

Energía Digestible P 2600Kcal/Kg. 

Fibra cruda  12-15% 

Fuente: Macswiney, Martínez y Cervantes (2004) 

 

a) Proteína 

 Los conejos requieren fuentes alimentarías de aminoácidos esenciales. No 

obstante la ingestión de cecotrofos proporciona una fuente de proteína microbiana. 

En tanto que la alimentación de cerdos y aves con proteína de mala calidad, 

determinan una disminución marcada del crecimiento, en los conejos el efecto de la 

poca calidad de la proteína alimentaría es mucho menor por los aminoácidos 

derivados de la proteína microbiana.  

 

 Las necesidades proteínicas alimentarías son 16% para el crecimiento máximo 

y18% para la lactación. La fermentación cecal y la cecotrofia permiten que el conejo 

utilice algún NNP como la urea o el biuret, pero en la mayoría de los casos, los 

ingredientes alimentarios (harina de alfalfa, derivados de la molienda del trigo) 

proporcionen el nitrógeno total adecuado para la fermentación cecal. Church y Pond. 

(2002).  

 

b) Energía 

 Las cantidades de energía digerible en las dietas comunes para conejos son 

bastante pequeñas, en el intervalo de 2400 a 2800 kcal/kg de alimento, con pesos 

de 600 g y 2200 g. Respectivamente, para aumentar 1g. De peso diario. Las 

concentraciones de energía más grandes alteran el rendimiento animal y provocan 

una ingestión de energía reducida. Esta situación, en apariencia anómala, se 

relaciona con la fibra alimentaria. A medida que aumentan los niveles de energía 

alimentarios, disminuye la cantidad de fibra. 
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 Se recomienda alrededor de 3% de grasa en la alimentación de los conejos. Los 

aceites vegetales proporcionan ácidos grasos insaturados, los cuales dan lustre, 

brillo al pelaje. Esto es especialmente importante en los conejos para espectáculo. 

Los conejos utilizan bien la grasa alimentaria, y ésta mejora la aceptabilidad del 

alimento. La grasa agregada también aumenta el nivel de energía sin causar una 

sobrecarga de carbohidratos en la porción caudal del intestino.  

 

c) Fibra 

 La fibra alimentaría es importante en la nutrición del conejo. La fibra no digerible 

tiene un efecto físico, áspero en la mucosa intestinal, lo que mantiene la motilidad 

intestinal normal. Las dietas con poca fibra provocan hipo motilidad y alteraciones 

digestivas e incrementan la incidencia de enteritis. Para un crecimiento y 

funcionamiento intestinal óptimos, se recomienda de 10 a 15% de fibra bruta 

alimenticia. En las dietas con poca fibra, puede presentarse masticación del pelo, en 

apariencia como un intento del animal por aumentar su ingestión de fibra. 

 

d) Minerales 

 Los principales elementos minerales de interés en la formulación del régimen 

alimentario del conejo son el Ca y el P.  Para los conejos en el periodo de ceba se 

aconseja de 0.5% a 0.7% de fósforo y de 0.7% a 1% de calcio. En general, los otros 

minerales se proporcionan en cantidad suficiente con los ingredientes utilizados más 

la adición de sales con oligominerales. Las dietas deben contener0.25 a 0.5% de sal 

de oligominerales. Esto previene la deficiencia de oligoelementos en la práctica. 

Church y Pond. (2002). 

 

e) Vitaminas 

 En general, satisfacer las necesidades de vitaminas de los conejos no es difícil. 

Las vitaminas del complejo B y la vitamina K se sintetizan mediante la acción 

microbiana en el ciego y el animal las obtiene por la cecotrofia. En condiciones 

alimentarias comunes, sólo es necesario tomar en cuenta a las vitaminas A, D y E 

en la elaboración de alimentos. Church y Pond. (2002). 
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Cuadro 3. Necesidades nutricionales calculadas para conejos en diferentes estadios.  

 Crecimiento de 4 a 12 

semanas 

Lactación Gestación Mantenimiento 

Proteína 

cruda % 

15 18 18 13 

Fibra cruda  14 12 14 15-16 

E.M. Kcal./Kg 2400 2600 2400 2120 

Grasa % 3 5 3 3 

Ca % 0.5 1.1 0.8 0.6 

P % 0.3 0.8 0.5 0.4 

Vitamina A 

UI/Kg 

6000 12000 12000 --------- 

Vitamina D 

UI/Kg 

900 900 900 -------- 

Vitamina E 

UI/Kg 

50 50 50 ------- 

Fuente: Cheeke. 1995. 

 

6.1.4 Sistemas de producción y alimentación en conejos 

 En el país existían dos sistemas de producción que se dividen así: explotaciones 

de tipo familiar y explotaciones de tipo comercial, estas últimas se encuentran muy 

poco.  En el primer tipo de explotación se encuentran instalaciones muy rústicas, no se 

tiene un control adecuado de reproducción y no hay registros bases de producción, esta 

clase de explotaciones utiliza algunas veces suplementos alimenticios tales como papa, 

zanahoria, yuca entre otros.  

 

 El tipo de explotación comercial o también llamado industrial no tiene problema 

de instalaciones y lleva registros de control productivo y reproductivo para hacer 

selección animal, el tipo de alimentación es basada únicamente en concentrado 

comercial y el número de animales manejados oscila entre 200 y 300 concurriendo esto 
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en un alza en costos tanto por alimentación como por mano de obra en relación al 

ahorro que se pudiera conseguir. 

 

6.1.4.1 Consumo de alimento 

 Se considera un consumo de 100 a 130 g. de alimento por día, en el periodo de 

ceba, entre el destete realizado a los 40 días hasta que alcanzan su peso al sacrificio a 

los 75 días aproximadamente. Bonilla (1990).  

 

Cuadro 4. Consumo de alimento  

 

Edad (días) Consumo (gr) 

15-35 15-50 

36-42 40-80 

Destete 118 

43-49 70-110 

Ceba 71-109 

50-63 100-160 

64- sacrificio 140-150 

Conejos en cría 250-450 

Conejas en gestación 200-300 

         Citado por Ruiz, L 

 

6.1.4.2 Ganancia de peso 

 El crecimiento de los conejos es extremadamente rápido, por lo tanto sus 

requerimientos nutricionales son altos en los primeros días de vida.  

 

 Además de las necesidades de mantenimiento, que se ven afectadas por el 

incremento de peso, ha de aumentar así mismo la cantidad de nutrientes comestibles 

por unidad de crecimiento. Luego, la ganancia de peso se ve afectada por factores tales 

como la dieta, la raza y el nivel de estrés sometido, teniendo en cuenta que el conejo es 

una especie altamente nerviosa y estresante. (Sanford, 1988). 
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Cuadro 5. Ganancia de peso según la edad  

Edad (semanas) Peso (Kg. aprox.) Ganancia semanal peso (g) 

8 0.967 156 

10 1.278 170 

12 1.615 127 

14 1.867 113 

16 2.093 85 

18 2.270 71 

20 2.411 71 

22 2.551 57 

24 2.666 ---- 

Fuente: Sanford (1988). 

 

6.1.5 Composición de la carne 

 Comparada con la de otras especies animales, la carne de conejo es más rica en 

proteínas, en determinadas vitaminas, en minerales y tiene menos de la mitad de sodio 

que otras carnes. La carne de conejo doméstico es totalmente carne blanca, debido que 

han consumido alimentos naturales y se han criado en granjas especializadas.  

 

 Pagani (1994). El conejo, por su especial aparato digestivo, no admite 

promotores de crecimiento, así llega al consumidor una carne sabrosa y con una mayor 

concentración de complejo vitamínico que la caracteriza, la carne del conejo es la que 

aporta menos calorías y menor cantidad de colesterol, es dietética por excelencia.  
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6.2 MORERA (Morus alba) 

Cuadro 6. Clasificación científica de la Morera  

Reino  

Filo 

Plantae 

Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Urticales 

Familia Moraceae 

Tribu Moreae 

Género Morus 

Especie Alba 

Nombre 

común 

Amoreira (Brasil), Maulbeerbaum (Alemania), Mulberry (Inglaterra), 

Kurva, Tut (Africa). 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

 La morera es un árbol o arbusto que tradicionalmente se utiliza para la 

alimentación de animales. Es una planta de porte bajo con hojas verde claro brillosas, 

venas prominentes blancuzcas por debajo y con la base asimétrica. Sus ramas son 

grises o gris amarillentas y sus frutos son de color morado o blanco, dulces y miden de 

2 a 6 cm de largo.  

 

 Pertenece al orden de las Urticales, familia Moraceae y genero Morus, del cual 

se conocen más de 30 especies y alrededor de 300 variedades. Las especies más 

conocidas Morus alba y M. nigra, parecen tener su origen al pie del Himalaya y a pesar 

de que su origen es de climas templados, se les considera “cosmopolitas” por su 

capacidad de adaptación a diferentes climas y altitudes. En varios países se utiliza 

como sombra, como planta ornamental y para controlar erosión.  

 

 Actualmente se le localiza en una gran variedad de ambientes, creciendo bien en 

diferentes altitudes (desde el nivel de mar hasta 4000m de altura) y en zonas secas y 

húmedas. Se puede plantar tanto en suelos planos como en pendientes, pero no tolera 



16 

suelos de mal drenaje o muy compactos y tiene altos requerimientos nutricionales por lo 

que su fertilización permanente es necesaria.  

 

6.2.1 Generalidades 

 La morera (Morus alba) el alimento tradicional para el gusano de seda, ha sido 

seleccionada y mejorada por calidad y rendimiento de hojas en muchos ambientes y 

actualmente se encuentra presente en países alrededor del mundo. Las hojas de 

morera son muy palatables y digestibles (70-90%) en los rumiantes y también puede ser 

dada a los monos gástricos. El contenido de proteína de las hojas y tallos tiernos, con 

un excelente perfil de aminoácidos esenciales, varía entre 15-28% dependiendo de la 

variedad. El contenido mineral es alto y no se han identificado hasta ahora compuestos 

tóxicos o principios anti nutricionales. 

 

 El establecimiento de este forraje perenne es a través de estacas o de semilla, y 

la cosecha se puede hacer arrancando las hojas o cortando ramas o la planta entera. El 

rendimiento depende de la variedad, la localidad (temperatura mensual, radiación solar 

y precipitación), densidad de plantas, aplicación de fertilizantes y técnica de cosecha. 

Las hojas pueden ser usadas como suplemento, reemplazando a los concentrados, en 

vacas lecheras, o como el alimento principal en cabras, ovejas, conejos, terneros o 

vacuno de carne, o como ingrediente en la dieta de cerdos y aves. 

 

 La morera se comporta bien en distintas altitudes desde 0 msnm, hasta los 3300 

msnm, en temperaturas que van desde frío, templado y cálido, hasta el bosque tropical 

húmedo a muy seco. (Duke, 1983). Para nuestro país, la encontramos en temperaturas 

que oscilan de los 13 a 38°C, y la temperatura óptima se encuentra entre los 22 y 26°C 

Barrera (1997), con una altura sobre el nivel del mar de 1000 a 1700 msnm. (Mora 

1990).  

 Es una planta arbórea, caducifolia, perenne, de tronco recto y talla mediana, 

alcanza los 15 metros de altura y 60centímetros de diámetro. (Cambra, 1992). 

 

 



17 

6.2.2 Recursos genéticos 

 La morera pertenece a la familia Moraceae (Clase Dicotiledóneas; Subclase 

Urticales) y hay varias especies: Morus alba, M. nigra, M. indica, M. laevigata, M. 

bombycis, etc. que han sido usadas en forma directa, o a través de cruzamientos o 

mutaciones inducidas, para el desarrollo de variedades en apoyo a la producción de 

gusano de seda. 

 

6.2.3 Valor nutritivo  

 El contenido de nutrientes que posee las hojas de morera es de alta calidad y 

muy similar al de los concentrados con base en granos, por eso es un buen suplemento 

en dietas con base en forrajes de Cifuentes y Sohn (1998). 

 

Cuadro 7. Composición nutricional de la morera (morus sp) 

 

Análisis  % 

Materia seca  27.2 

Humedad  72.8 

Proteína 18.9 

ELN 47.53 

Grasa  4.62 

Nitrógeno  3.02 

Fibra cruda 12.93 

Cenizas  13.81 

Fosforo  0.14 

Calcio  1.74 

Magnesio  0.14 

Fuente: Laboratorio de bromatología, U de Caldas (1989). 
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6.2.4 Comportamiento animal con Morera 

 

6.2.4.1 Rumiantes 

 Aunque el alto valor de la morera para las vacas lecheras ha sido reconocido 

desde hace tiempo en Italia (Vezzani, 1938; Maymore et al., 1959) y ha sido usada en 

forma tradicional en los países del Himalaya, la investigación de morera para rumiantes 

ha sido más bien escasa. Jayal y Kehar (1962), basados en los valores altos de 

digestibilidad de las hojas de m. indica, sugirieron que la morera podría ser usada como 

suplemento a las dietas de forrajes de menor calidad. La morera ha sido usada para 

reemplazar exitosamente los concentrados de granos en vacas en lactación. Los 

rendimientos de leche no disminuyeron cuando se reemplazó el 75% del concentrado 

con morera.  

  

 La producción de leche de las cabras se incrementó con los niveles de morera en 

substitución del pasto King. En el CATIE, un módulo de dos cabras lecheras (Saanen x 

Toggenburg) alimentadas exclusivamente con follaje de morera de 775 m2 (17,000 

plantas/ha) en asociación con Erytrinaberteroana (5,128 árboles/Ha) solo como follaje 

verde y con pasto king grass (Pennisetun purpureun  cv. CT-115)  de 425 m2, produjo 

un promedio de 4 litros por día, equivalente a más de 12,000 litros por ha/año (Oviedo 

et al., 1994). 

 

6.2.4.2 Monogástricos 

 En un ensayo con cerdos en crecimiento, donde un concentrado comercial fue 

substituido hasta por 20% de harina de hoja de morera (Trigueros y Villalta, 1997), el 

mejor nivel de substitución fue del 15%. Este nivel incrementó las ganancias diarias de 

680g, con solo concentrado, hasta 740g, con mejor rentabilidad. En conejos, la 

reducción del concentrado ofrecido diariamente de 110 a 17.5g, con morera ofrecida ad 

libitum, solo redujo las ganancias de 24 a 18g/d, pero redujo en más de un 50% el costo 

de la carne producida (Lara, 1998).  
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 La combinación de morera con hojas Trichantera gigantea, como fuentes de 

proteína, y bloques hechos de melaza, tubérculo de yuca y salvado de arroz, como 

fuentes de energía, dio mejores resultados en la reproducción y el crecimiento que la 

dieta de concentrados y pasto. (Le Thu Ha et al., 1996). Singh et al. (1984) 

suplementaron conejos de Angora que recibían dieta peletizada, con hojas de morera 

ad libitum, y observaron consumos de morera equivalentes a 29-38% del consumo total, 

con significativa reducción del costo de la alimentación. Desmukh y Keyvar. (1993) 

ofrecieron hojas de morera como alimento exclusivo a conejos adultos, y encontraron 

consumos de 68.5g de MS al día, 11.2g de proteína y 175 kcal de energía digestible 

(equivalente a 2.55 Mcal ED/kg). Los valores de digestibilidad fueron de 74% para la 

proteína cruda, 59% para la fibra cruda y 64% para la materia seca.  

 

 Estos autores concluyeron que las hojas de morera proporcionaban suficiente 

energía para el mantenimiento. Narayana y Setty (1977) encontraron mejor color de la 

yema, mayores tamaño y mejor producción con la inclusión de (hasta 6%) de harina se 

hojas de M. indica secadas al sol en el alimento de las gallinas de postura. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 Localización  

 La investigación se realizó en la granja de conejos, ubicada en la zona 5, en la 

cabecera departamental de Chiquimula. De acuerdo con Cruz (1982), la granja está 

ubicada en la zona de vida Bosque Seco Subtropical. Datos de SIG-CUNORI (2012), 

indican que la precipitación media anual es de 876 mm; la temperatura media anual es 

de 25.97 °C (con máxima de 28.62 °C y una mínima de 23.31 °C) y una húmeda relativa 

de 63.52% en la época seca y 78.49% en la época lluviosa.  

 

7.2 Animales 

 Se seleccionaron 16 gazapos machos y 16 hembras de la raza Nueva Zelanda 

con una edad promedio de 30 días de nacidos y un peso inicial promedio de 450 g por 

animal.  

 

7.3 Instalaciones  

 Se utilizaron jaulas de metal con cinco apartados cada una, cada apartado está 

construido con 0.60 metros de largo, 0.40 de ancho y 0.50 de alto (0.12 m3), con 

capacidad para 2 adultos. Dentro de cada espacio se distribuyeron los conejos en 

relación de un macho y una hembra por apartado, los cuales también dispusieron de 

comedero metálico y bebedero automático. La galera en la que se ubicaron las jaulas 

está construida con techo de lámina de zinc, paredes de tela metálica sostenida en 

cimiento de block con un área de 48 m2 y piso revestido de cemento. 

 

7.4 Manejo del experimento  

7.4.1 Fase pre-experimental  

 

7.4.1.2 Preparación de la morera (Morus alba var. Kamba) 

 Se realizó un corte de nivelación de morera (morus alba) cortando 200 plantas en 

total. Luego a los 75 días se hizo el primer corte de 20 plantas, por 8 semanas 

continuas, al término de 75 días de crecimiento de las plantas se dio inicio a la 

investigación proporcionando el alimento a los conejos.  
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7.4.1.3 Análisis bromatológico de la morera  

 Se realizó el corte de plantas de morera (Morus alba)  para utilizar muestras de 

500 gramos cada una, de las cuales se sometieron a refrigeración por 3 días para 

realizar una evaluación bromatológica y determinar si el almacenamiento en 

refrigeración incide en el valor nutritivo de la especie, por lo que se precedió de la 

siguiente manera: se determinó proteína cruda por medio del (método micro kjeldhal 

utilizando equipo foss tecator  2100) que se utiliza para determinar el nitrógeno total que 

contiene una muestra. El principio básico de este método es la conversión del nitrógeno 

de las sustancias nitrogenadas en amonio. Esta conversión se realiza a través de la 

digestión de la muestra en ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) al 98%, más un 

catalizador a base 3.5 g de sulfato de potasio (K2SO4) y 0.4 g de sulfato de cobre 

(CUSO4) en forma de pastilla. El material orgánico se oxida a dióxido de carbono y 

agua; el ácido sulfúrico se convierte en dióxido sulfúrico y el nitrógeno se fija en forma 

de sulfato de amonio. La cantidad de sulfato de amonio se determina agregando un 

exceso de hidróxido de sodio (NAOH) al 40%, con lo cual se determina el amonio 

liberado para convertirlo en una sal con ácido estándar (HCL al 0.2 n). 

 

7.4.1.3.1Fórmula de cálculo: 

%N = (T – B) x 14.007 x Normalidad x 100 

Peso muestra (mg) 

 

Donde: 

T: Lectura de titulación 

B: Lectura de blanco (se considera que esta lectura es igual a 0) 

 

 Siguiendo la guía anterior se evaluaron 3 muestras que se sometieron a 

refrigeración por 3 días cada una se colocaron en el horno los días martes, viernes y 

lunes: para su conservación se utilizaron bolsas de plástico: se pesó 500 gramos de 

materia verde de morera, determinando que a un promedio de 20.08% de materia seca, 

la refrigeración no incide en el valor nutricional de la parte de la planta a utilizar. 
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7.4.1.4 Adaptación al consumo de morera  

 Se realizó una prueba de adaptación a los conejos  que consistió en 7 días 

previos al experimento, aportándoles el alimento de morera para inducir su consumo así 

mismo concentrado comercial 75g/día a todos los tratamientos por igual, esto con el fin 

de evitar estrés por el cambio de alojamiento, alimentación y medio ambiente que la 

especie estaba acostumbrada. El alimento se ofreció diariamente en 2 raciones primero 

el forraje de Morera a las 8:00 horas y posteriormente a las 14:00 horas alimento 

balanceado comercial.   

 

7.5 Fase experimental 

a) Manejo de los animales  

 Los animales sujetos a evaluación fueron 32 en total, distribuidos hembra y 

macho por tratamiento con un peso inicial de 450 gramos, al momento de introducir los 

animales a la granja se efectuó el pesado de cada uno, realizándolo en una pesa digital.  

 

 Cada tratamiento consistió en una hembra y un macho distribuido 

equitativamente por pesos similares distribuidos en cuatro bloques, cada jaula conto 

con bebedero automático y comedero de metal esto para garantizar mejores resultados. 

 

b) Manejo del alimento  

 Las dietas utilizadas fueron a base de Morera y alimento balanceado comercial 

con 16% de proteína cruda.  

 

El manejo de la Morera fue el siguiente: 

 Cada semana se cortaron las plantas de setenta y cinco días de edad asignadas 

al experimento se procedió  pesar las raciones diarias, luego se conservó el resto en 

refrigeración, este procedimiento se desarrolló por las 8 semanas de investigación.    

 

 Se ofreció a los conejos las raciones de Morera y alimento balanceado comercial 

por tratamiento y se realizó también el pesado de rechazo de alimento diariamente.  
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c) Manejo sanitario  

 Los gazapos fueron desparasitados a los 30 días de edad con ivermectina al 1% 

subcutánea para la eliminación de endo y ectoparásitos a razón de 0.1ml por conejo.  

 

 Durante la investigación por cambios climáticos los conejos mostraron problemas 

de neumonía se aplicó 0.1 ml cada 12 horas por 5 días de antibiótico combinado de 

larga acción (sulfa-gentamicina lh). 

 

7.5.1 Variables medidas  

 

 Consumo de alimento 

Se sumaron todos los consumos diarios de cada conejo durante 8 semanas de 

engorde, el consumo se obtuvo por diferencia de pesos entre el alimento ofrecido 

y el rechazado diariamente.  

 

 Ganancia de peso  

Se realizó por la diferencia entre peso final y peso inicial  de cada semana 

dividiendo entre siete días durante todo el experimento.  

 

 Conversión alimenticia  

Se determinó al dividir el consumo total de alimento (alimento ofrecido – alimento 

rechazado) entre la ganancia de peso del animal.  

 

5.5.2 Variables evaluadas   

 Consumo de alimento (gramos) 

 Ganancia de peso (gramos  

 Conversión alimenticia (gramos/Kg) 
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7.5.3 Tratamientos  

 

 T A. Balanceado comercial (Testigo)  

 T B. 25% de sustitución concentrado comercial por morera  

 T C. 50% de sustitución concentrado comercial por morera  

 T D. 75% de sustitución concentrado comercial por morera  

 

Cuadro 8. Raciones de alimentos  

 

Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS  g PC g FC 

30-37 A  Balanceado 84.57 73.99 11.84 14.8 

 B  Balanceado 63.42 55.49 8.88 11.1 

  Morera  68.01 18.49 3.49 2.39 

 C  Balanceado 42.28 36.99 5.92 7.4 

  Morera 136.2 37.04 6.99 4.78 

 D  Balanceado 21.14 18.49 2.96 3.7 

  Morera  204.04 55.49 10.48 10.87 

 

 

Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS  g PC g FC 

37-44 A  Balanceado 116.57 101.99 16.32 20.4 

 B Balanceado 87.42 76.49 12.24 15.3 

  Morera 93.75 25.5 4.81 3.29 

 C Balanceado  58.25 50.96 8.16 10.2 

  Morera 187.5 51 9.63 6.59 

 D Balanceado  29.14 25.49 4.08 15.3 

  Morera  281.25 76.5 14.45 9.89 
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Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS g PC g FC 

44-51 A Balanceado 150.85 131.99 21.12 26.4 

 B Balanceado 113.14 98.99 15.84 19.8 

  Morera  121.32 32.99 6.23 4.26 

 C Balanceado 75.42 65.99 10.56 13.20 

  Morera 242.64  65.99 12.47 8.53 

 D Balanceado 37.71 32.99 5.28 6.6 

  Morera  363.97 98.99 18.71 12.80 

 
 
 

      

Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS g PC g FC 

51-58 A  Balanceado 168 147 23.52 29.4 

 B Balanceado 126 110.25 17.64 22.05 

  Morera  135.11 36.74 6.94 4.75 

 C Balanceado 84 73.5 11.76 14.70 

  Morera 270.22 73.49 13.89 9.50 

 D Balanceado 42 36.75 5.88 7.35 

  Morera  405.33 110.24 20.83 14.25 

 

 

Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS g PC g FC 

58-65 A  Balanceado 188.57 164.99 26.4 33 

 B Balanceado 141.91 38.59 19.8 24.75 

  Morera  151.65  41.24 7.79 5.33 

 C Balanceado 94.28 82.49 13.2 16.5 

  Morera 303.30 82.49 15.59 10.66 

 D Balanceado 47.14 41.24 6.6 8.25 

  Morera  454.96 123.74 23.38 16 
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Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

7.5.4 Diseño experimental  

 Se utilizó un diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones; de acuerdo al siguiente modelo:  

 

Yij=μ + ti + εij 
i = 1, 2, 3, 4.....tratamientos  

j = 1, 2, 3, 4.....repeticiones 

 

De donde, Yij = Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental  

μ = Efecto de la media general  

ti = Efecto de los diferentes niveles de morera  

Eij = Efecto del error experimental asociado a la ij – ésima unidad experimental  

 

7.5.5 Análisis estadístico 

 Los resultados obtenidos fueron sujetos a un análisis de varianza (ANDEVA)) 

donde se determinaron diferencias significativas (P˂0.05) entre tratamientos, se 

desarrolló una prueba de comparación de medias LSD (Least Significant Diference) 

utilizando el programa SAS (Statistical Analisis Systems).  

 

 

Edad (Días) Tratamientos Ingredientes g ración g MS g PC g FC 

65-72 A Balanceado 201.14 175.99 28.16 35.2 

 B Balanceado 150.85 131.99 21.12 26.4 

  Morera  161.76 43.99 8.31 5.68 

 C Balanceado 100.57 87.99 14.08 17.6 

  Morera 323.52 87.99 16.63 11.37 

 D Balanceado 50.28 43.99 7.04 8.8 

  Morera  485.29 131.99 24.94 17.06 
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7.5.6 Análisis financiero  

 En el análisis financiero de los tratamientos se determinó la relación 

beneficio/costo, costo de producción e ingresos a partir de un cuadro de presupuestos 

parciales. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en la investigación para las variables de consumo de 

alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia, fueron los siguientes: 

 

Cuadro 9.  Efecto de los diferentes niveles de sustitución de concentrado por Morera en 

conejos de engorde, en consumo de alimento, ganancia de peso y 

conversión alimenticia. 2014.  

 

      

Nota: letras diferentes entre columnas denotan diferencia significativa (p ≤ 0.05) 

 Fuente elaboración propia, 2014. 

 

8.1  Consumo de alimento total  

 En el análisis de los resultados sobre el consumo de alimento acumulado, en 

base seca para conejos en engorde de sustitución de balanceado por morera de 75 

días de edad, a los 60 días de engorde, se determinó que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos (p≥0.05) la media de consumos para todos los 

tratamientos es de 7791.56 g/conejo/60 días, el mayor consumo lo presenta el 

tratamiento A (alimento balanceado) y el menor consumo lo presentan los tratamiento B 

(25% de Morera).  

 

 Los consumos de alimentos entre tratamientos fueron similares debido a que la 

composición nutricional de la morera se compara favorablemente con la del alimento 

balanceado, teniendo estas una concentración más alta de proteína cruda y fibra cruda 

                                                               Tratamientos  
Variable  A B C D 

Consumo acumulado  en (g/animal)  7831.89 

 

7767.04 

 

7780.88 

 

7786.44 

 

Ganancia de peso g/animal) 973.6 

 

1325.6 

 

1139.4 

 

1222.0 

 

Conversión alimenticia  8.41a 

 

5.91b 

 

6.86ab 

 

6.47b 

 



29 

pero en menores contenidos de EE que el concentrado. Sin embargo, ambos tienen 

niveles adecuados del total de nutrientes digestibles (TND) para satisfacer los 

requerimientos de conejo en crecimiento.  

 

 El consumo de alimento no tuvo variación entre tratamientos alimentados con 

balanceado y tratamientos alimentados de morera por lo cual se aduce que la 

sustitución parcial de morera repercute en beneficios para el productor. En lo que 

respecta a la Morera se determinó que los conejos tuvieron una buena aceptación lo 

cual no se presentó ningún efecto secundario.  

 

 Cordón (2006) evaluó tres edades de destete de conejos en la etapa de 

crecimiento, alimentados con dos dietas comerciales, reporta consumo de alimento total 

que oscilan entre 8236.4 y 8930.4 g/conejo/91 días de edad, datos que son superiores 

a los encontrados en el presente estudio. 

 

  Por otro lado Calderón (2006) evaluando cinco niveles de harina de grano de 

gandul en mesclas balanceadas para el engorde de conejos reporta consumos totales 

8071 y 10301 g/conejo 49 días. Los consumos reportados de Calderón son mayores al 

presente estudio.  

 

Grafica 1A. Consumo de alimento total por tratamiento en la sustitución de 

balanceado comercial por morera en Conejos de engorde.  
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8.2   Ganancia de peso  

 Al analizar estadísticamente la variable ganancia de peso en conejos de engorde 

con niveles de sustitución de balanceado comercial y morera, los resultados fueron 

sometidos a un análisis de varianza, determinándose que no existe diferencia 

estadística entre tratamientos (p≤0.05). Siendo la media de ganancia de peso de 

1165.156 g/conejo/60 días, el tratamiento con mayor ganancia de peso fue el B (25% 

de morera) con 1325.6g/conejo/60 días, el tratamiento con menor ganancia fue A 

(Alimento balanceado) con 973.6 g/conejo 60 días.  

 

 El tratamiento con mayor ganancia de peso fue el B (25% de morera) superando 

al tratamiento A que obtuvieron mayores consumos de alimentos. La ganancia de peso 

se vio influencia debido al aporte de energía de cada dieta, cuando la cantidad de 

morera se incrementó el aporte energético disminuyo. 

 

 Mauner y Struklec (1996) explican que el contenido de energía y fibra son 

variables importantes cuando se realizan raciones para conejos, para obtener una alta 

ganancia media diaria y una óptima eficiencia alimentaria. Se estima que la ganancia de 

peso alimentados con morera está dada posiblemente por la gran disponibilidad de 

nutrientes que ofrece la morera, además, el forraje fresco no ha tenido tratamientos 

térmicos que puedan deteriorar su calidad como sucede con el alimento comercial al 

someterse al peletizaje, el cual desnaturaliza vitaminas e incluso aminoácidos. 

 

 Sagarpa (2006) a los 65 y 70 días reporta ganancia de pesos de 2000 y 2160 

g/conejo  siendo estos datos superiores a los reportados en este estudio. Por otro lado 

Gonzales (2013) reporta ganancia de peso inferior de 1028.63 g/conejo/42 días en 

conejos alimentados con concentrado nacedero henificado en conejos de engorde.   

 

 Mora (2012) en una evaluación de cuatro niveles de morera (Morus alba) en 

engorde de conejo bajo normativa orgánica, obtuvo ganancia de peso de 1332.44 

g/conejo resultados similares con el presente estudio.  
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Grafica 2A. Ganancia de peso  por tratamiento en la sustitución de balanceado 

comercial por morera en Conejos de engorde. Chiquimula 2014. 

 

 

8.3   Conversión alimenticia  

 Los resultados obtenidos en la evaluación de niveles de sustitución de alimento 

balanceado por morera, se puede observar que la conversión alimenticia entre 

tratamientos estadísticamente mostro diferencia significativa (p≥0.05).  

 

 El tratamiento con mayor conversión alimenticia fue el A (Alimento balanceado) 

que fue de 8.41 Kg/kg y la conversión menor fue del tratamiento B (25% de morera) de 

5.91 Kg/kg. Obteniendo una media de  6.91 Kg alimento/kg peso.  

 

 La conversión alimenticia está ligada al consumo de alimento lo que influye en el 

peso final y ganancia de peso.  

 

 Calderón (2006) una evaluación de cinco niveles de harina de grano de gandul 

en mezclas balanceadas para el engorde de conejos reporta conversiones de 8.9 y 8.31 

Kg/kg las cuales son superiores a las obtenidas en este estudio. 
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  Por otro lado Nguyen (2000) reporto conversiones de 7.0 Kg/kg, conversiones 

que son similares con el presente estudio.  Al contrario Cordón (2006) reporta 

conversiones inferiores entre 4.66 y 4.91 Kg/kg.  

 

 De manera general el incremento de las conversiones obtenidas en el presente 

estudio, implican que el conejo consumió más para convertir en peso, consumiendo 

más en los tratamientos sin sustitución por morera, esto derivado que en los 

tratamientos que se incluye forraje verde, el volumen del material y la capacidad gástro-

intestinal limito el consumo pero por el valor nutricional de la especie se lograron 

ganancias de peso similares a los tratamientos de mayor conversión.  

 

Grafica 3A. Conversión alimenticia por tratamiento en la sustitución de 

balanceado comercial por morera en Conejos de engorde. 

Chiquimula 2014. 
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8.4   Análisis financiero  

 

Cuadro 10. Presupuesto parcial de evaluación de niveles de sustitución de 

concentrado con morera en conejos de engorde. Chiquimula 2014.  

 

RUBRO  A B C D 
Kg de carne pie 13.57 13.26 12.71 16.11 

Precio kg/pie (Q) Q50.00  Q50.00  Q50.00  Q50.00  

Total de ingresos (Q)  Q679  Q663  Q635  Q805  

EGRESOS  
    

Costos variables  
    

Alimento balanceado (Q.4.02kg) 251.87 163.73 107.88 58.59 

Morera consumida (Q3.32kg) 0 45.2 91.62 158.42 

Conejos (Q25.00 c/u) Q200  Q200  Q200  Q200  

Total costos variables(Q) 451.87 408.93 399.5 625.51 

BENEFICIO NETO  Q227  Q254.22  Q235.98  Q179.84  

REL. BENEFICIO/COSTO Q1.50  Q1.62  Q1.59  Q1.29  
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 En el análisis financiero (ver cuadro 9) se detallan valores de costo de 

producción, ingresos, y relación beneficio/costo en el estudio de evaluación de niveles 

de sustitución de concentrado por morera en conejos de engorde. En lo que respecta a 

los ingresos se tomó en cuenta el precio de kg/pie de Q50.00, obteniendo mayores 

rendimientos económicos en el tratamiento B (75% de morera), el de menor rendimiento 

económico fue el tratamiento D (25% de morera).  

 

 El tratamiento que obtuvo mayor costo de producción fue el A (75% de morera) 

con Q625.51, el de menor costo fue el tratamiento C (50% de morera) con Q399.5. El 

incremento de los costos fue debido que el tratamiento A consumió más concentrado 

que el resto de los tratamientos. El tratamiento con menor beneficio neto fue el  D (75% 

morera) con Q179.84.00 y el tratamiento con mayor beneficio neto fue el B (25% 

morera) con Q254.22.  
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 Los datos del análisis financiero demuestran que la sustitución de alimento 

balanceado comercial por morera en niveles del 25 al 75%, permiten agenciar mayor 

beneficio al sistema conforme mayor es el nivel de sustitución, generando hasta Q. 0.29 

más de beneficio que en los tratamientos solo a base de alimento balanceado 

comercial. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

 

 El consumo del alimento no fue afectado por la inclusión de morera en la dieta, lo 

cual demuestra que los conejos aceptaron las dietas satisfactoriamente. 

 

 Al utilizar niveles de sustitución de morera al (25%, 50% y 75%) en los 

tratamientos evaluados, se obtuvieron mejores ganancias de peso que los 

tratamientos con concentrado, lo que indica que es viable la utilización de morera 

de corte de 75 días en alimentación de conejos de engorde.  

 

 Durante los 60 días de engorde de conejos se determinaron consumos similares 

en la sustitución de concentrado por morera lo que determina una mejor 

rentabilidad  utilizando morera, porque se disminuyen costos de producción e 

incrementan ingresos.  
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X.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Evaluar estudios de morera en alimentación de otras especies de carácter 

zootécnico.  

 

 Desarrollar investigaciones con reemplazo parcial de morera con alimento 

balanceado en conejos de engorde, en asocio con fuentes proteicas como 

gandúl (Cajanus cajan) o botón de oro (Tithonia diversifolia).  

 

 Evaluar el efecto del reemplazo parcial de morera por alimento balanceado 

comercial en conejas gestantes y su efecto en los parámetros productivos y 

reproductivos de los sistemas. 

 

 Utilizar morera deshidratada para la sustitución parcial de concentrado en dietas 

de conejos. 
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XII. APENDICE 

 

Cuadro 1A. Análisis de Varianza para la variable consumo de alimento en la 

sustitución de concentrado comercial por morera en conejos de 

engorde. Chiquimula 2014.  

 

Fuente de 

Variación  

Grados de 

Libertad  

Suma de 

Cuadrados  

Cuadrados 

Medios  

Valor de F Pr≥F 

Tratamiento  3 9472.759       3157.586        3.14     0.06 

Error  12 12053.788      1004.482   

Total  15 21526.548    

C.V = 0.406       

 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de Varianza para la variable para la ganancia de peso en la 

sustitución de concentrado comercial por morera  en conejos de 

engorde. Chiquimula 2014.  

 

Fuente de 

Variación  

Grados de 

Libertad  

Suma de 

Cuadrados  

Cuadrados 

Medios  

Valor de F Pr≥F 

Tratamiento  3 265321.296       88440.432      2.74     0.08 

Error  12 386998.062       32249.838   

Total  15 652319.359    

C.V = 15.41    
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Cuadro 3A. Análisis de Varianza para la variable conversión alimenticia en la 

sustitución de concentrado comercial por morera conejos de 

engorde. Chiquimula 2014.  

 

Fuente de 

Variación  

Grados de 

Libertad  

Suma de 

Cuadrados  

Cuadrados 

Medios  

Valor de F Pr≥F 

Tratamiento  3 13.835       4.611 3.74 0.04 

Error  12 14.808      1.234   

Total  15 28.643    

C.V = 16.066 

 

 

 

Figuras 1A. Corte y trasporte de morera de 75 días de edad.  
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Figuras 2A, 3A y 4A. Pesaje de alimentos y ofrecimiento a los conejos.  

 



44 

Figuras 5A y 6A. Pesaje semanal de los conejos.  

 

 

Figura 7A. Medición de temperatura ambiental 
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XIII. Anexos 

 

Cuadro 4A.  Requerimientos nutricionales del alimento balanceado de conejo 

 

Proteína 16.0% 

Grasa 01.50% 

Fibra 20.00% 

Calcio 01.00% 

Fosforo 00.50% 

Humedad 13.00% 

        Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 

Cuadro 5A. Valores promedio de ganancia de peso, consumo de alimento y 

conversión alimenticia durante el periodo de engorde en el conejo 

 

Edad 

(días) 

Peso (g) Ganancia 

de peso 

(g/día) 

Consumo alimento   Alimento/Ganancia 

g/día g/kg.Vivo  /Semana /Acumulativo 

     

21-30 380-680 33 30+leche -  -  -  

30-37 680-953 38 74 91  1.90  1.90  

37-44 953-1247 42 102 93  2.43  2.17  

44-51 1247-1583 49 132 34  2.69  2.39  

51-58 1583-1905 46 147 85  3.20  2.60  

58-65 1905-2199 42 165 81  3.93  2.86  

65-72 2199-2479 40 176 76  4.40  3.10  

Adaptado: Koehl y Mirabito, 1996. Citado por De Blas C. 1998. 
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CUADRO 6A. Costo de producción de 1kg. de Morera en MV 

 

Concepto  Costo 
Costo de siembra 200 plantas  405 

Riego y fertilización  1139.5 

Costo de cosecha  240 

Deshierbe y limpieza de hojas  75 

Total  1859.5 

Rendimiento de 200 560kg 

Planta en kg  2.8 kg 

Costo de 1kg  3.32kg 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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