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RESUMEN 
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La presente tesis es una contribuci6n al ma

nejo de Consejos Reproductores de lo Raza Nueva Zelan

da Blanco, que indica las formas más apropiadas para 

determinar la edad de la cubricidn, lo determinacidn -

del estro y la preftez, asi como el tiempo que requiere 

una hembra para preparar su nido dotes del parto y el 

ndmero de partos anuales que pueden tener dichas hem-

bras. 



INTRooucc10N. 



El contenido total de esta tesis se basa en 

las experiencias real izadas en el conejar ubicado en 

Xochimilco D.F., llamado Centro de Capacitación para -

el fomento Agropecuario ( CE.CA.FO.A. ), de la Secret~ 

ría de Agricultura y Recursos Hidraulicos (S.A.R.H.), 

y del Departamento del Distrito Federo! ( D.D.F. ), 

Todas las especies menores deben ocupar en -

nuestro país renglones de importancio productivos, la 

Cunicultura industrial izada es de las actividades que 

mejores perspectivas económicas ofrece dentro de estas 

especies menores ya que la explotación de ellos puede 

tener diversas finalidades: 

a) Industrialización del pelo y de la piel, 

que son uti 1 izados para la producción del fieltro pre~ 

das de vestir y ~icrto tipo de arrcsanias. 

b) Producción de C'.irnc, la c;ir•111! "'I'' se pro-
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duce la compran hoteles y restaurantes de lujo, la que 

llega al mercado es comprada princí1>olmente por extra!!. 

jeros que viven en el pars, y el resto es poco consumi 

da por el pueblo mexicano, debido a ~ue el precio que 

ulcanza no esta acorde a las posibilidades adquisiti-

vas de la mayoría, 

c) Producción de gazapos pora píés de cria, 

este ha sido el renglón de mayor importancia desde el 

año de 1970, hasta e 1 año de 1977, debido a 1 i ncremen

to dado por el sector oficial, ya que la gran mayorra 

de gazapos para piés de cría y reproductores son trar

dos de Estados Unidos de Norteamerica. 

Son pocas las personas que conocen en real i

dad e 1 manejo de los conejos reproductores y 1 as pérd.l_ 

das que se ocasionan en esta especie, las cuales son 

por f'.:ilta de una técnicíl upropiada. 
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La técnica marca que para hacer cunicultura 

es necesario un buen pié de cria y ndemás la práctica 

la experiencia y el sentido común, osi como la inform.!, 

ci6n resiente de lo que ocurre en el mundo de la cuni

cullura. 

Se sabe que la técnica poril la cria de cone

jos presenta caracteres definidos que pueden ser modi

ficados para una regi6n haciendo los cntoncés aplica--

bles para obtener una buena explotación tanto en la -

producci6n para piés de cría como de animales para --

abasto. 

La idea primordial de la prcs2nte tesis es 

la de est.udiar la manera más adecuad,1 del manejo que -

dchcn rt•c i li ir• 1 os conejos rcproductol'cs en un e 1 i rna -

temp l .;i<Jo. 



Este estudio comprenderá desde la edad en -

que las hembras y machos sean aptos para la reproduc-

ci6n hasta el momento del destete de sus respectivas -

camadas. 



M A T E R 1 A L Y M E T O O O 



En esta experiencia se uti lizar6n 140 hembras 

de la raza Nueva Zelanda Blanco, elouidas por edades y 

cuyo dnico requisito fué que estuvieron clínicamente sa 

nas, con el las se formaron los lotes siguientes: 

Lote No. 1.- 16 hembras de 3 meses de edad. 

Lote No. 2.- 16 hembras d•! 4 meses de edad. 

Lote No. 3.- 16 hembras de 5 meses de edad. 

Lote No. 4.- 16 hembras de 6 meses de edad. 

Lote No. 5.- 16 hembras de 7 meses de edad. 

Lote No. 6.- 15 hembras de 8 meses de edad. 

Lote No. 7.- 15 hembras de 10 meses de edad. 

Lote No. 8.- 15 hembras de 11 meses de edad. 

Lote No. 9.- 15 hembras de 18 meses de edad. 

Para realizar las cruzas de estas hembras se 

e 1 i ~Ji e ron 18 machos de 1 a mi srna ra:::.a, e 1 ín i cumcnte sa-

nos y de las cdudcs siguientes: 
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2 machos de 3 meses de edad. 

2 machos de 4 meses de edad. 

2 machos de 5 meses de edad. 

2 machos de 6 meses de edad. 

2 machos de 7 meses de edad. 

2 machos de 8 meses de odad. 

2 machos de 10 meses de o dad, 

2 machos de 11 meses de edad, 

2 machos de 18 meses de edad. 

Estos animales se dlojaron en un conejar de 

10 X 30 mts., construído de piedra volcánica las pare

des, de lámina de asbesto el techo y las zonas de ven

ti laci6n con tela de alambre cicl6n cubiertas. 

Tod·,s estos anima 1 es pasa1·011 a jau 1 as parn -

rcpl'oduci:ores, const-r·uídas de alambl'e galvanii:ndo, ca

d.i jm1la con ml'did<1s de 90 cm, de lnrno, 60 cm. de nn-
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ductoras con un bebedero de lámina golvanizada con ca

pacidad de 1/2 litro y una botella du cristal de un ll 

tro, un comedero de cuchara, también de lámina galvanl 

zada, con capacidad de 2 Kg. en el cuál se les propor

cionó alimento balanceado de una caso comercial. 

Uti !izando el medio visual se íba determinan 

do en cada una de las hembras cuanJo estaban en estro 

para ser 1 levadas con el macho para ser fecundadas (6) 

esta determinación consistió en la observación del au

mento de volumen y cambios de coloración en In vulva -

(1) (4) (7), una vez que la hembra fuese fecundada, -

se procedía a abrir el registro correspondiente con -

los datos siguientes: 
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Número de la hembra.- Número de la joula.- Número de 

1 a monta. - Número de 1 macho. - fecha de poner ni do. - -

Fecha de pa 1 pac i ón. - fecha probab 1 e de 1 parto. - fecha 

del parto.- Número de gazapos paridos (vivos y muer

tos).- Peso de la camada <il nacimiento. Número de ga

zapos al destete (hembras y machos).- Peso de la cama 

da al destete.- Peso promedio de la camada al deste-

tc. Y un espacio para observaciones. 

En el registro del control de los machos se 

llevaron los siguientes datos: 

Número de macho. - Número de la mon1:i1. - Número de ser

vicios. - Número de la hembra cubierla.- Número de ga

::.apos paridos (vi vos y muertos). - Peso de 1 a canwda -

al rwcimicnto.- Número de ga=apos ül Jcs1·etc (hembrus 



1 

1 

1 1 l. 1 1 

' 
l 

: 

1 l 

r 1 
i 

1 
! 

1 
1 

1 
1 

1 
i 

... ...¡ 

11 
1 

l 
t 

\ 
1 

1 
---

·¡!1 
·~·--·-· 

\ 

1 
' 

1 
·-·,·-

1 
1 

l 1~1 
i i 

1 
1 1 

1 

1 
! 

:11 
1 

-
.. --· 

L 
~
 

H
 

! 

J! 
.. ~
4
.
 

IÍ• i1 
-

1 

:1 il 
,_

 L
-

H
 

1 
-

H
 

\ 

-·-
H

 
i 

! 1 
i 

! 

--

1 

1 
1 

1 
\ 

1 
1 

1 
\ 

1 
¡ 

1 
! 

' 
1 

! 
1 

l 
' 

1 



la cubrición de las hembras so reali:6 según 

se fué detectando el estro en éllas (1) (4) (7), las -

montas fueron con diferentes machos. Se registraron -

los datos en los tarjetas de control de hembras y ma-

chos. 

El diagnóstico de gestación se realizó por -

pesaje y/o palpación. 

(4) (8) Por pesaje: Todas las hembras antes 

de ser 1 levadas con los machos eran pesadas, después -

o partir del momento de la fecundación, fueron pesados 

cada 6 dras registrándose los pesos obtenidos. 

(4) (8) Por palpación: Se 1 levó o cabo lo -

polpnci6n de vientres de 8 n 18 díns despu6s de In fe

cundoci6n, píll'.1 determinar In prci\c?:. 

E 1 tiempo de cu 1ocnci611 dl• 1 os ni Jos fut: des 



de 8 dfas hasta un dfa antes de la fecha probable del 

parto. 

Se manejaron dos tipos de nidales, unos de 

lámina galvani=ada con piso de fibracel y otros de ma 

dera con piso formado con bolsas Ja papel y otros con 

fi brace 1. 

La cama de estos nidos fu6 de paja, serrín 

y de bolsas vacías de papel, las usadas para empaque

tar alimento balanceado, Se abri6 un nuevo control -

con el fin de anotar el comportamiento de las hembras 

al introducir los nidales en la jaula (6) (7) (8), 

Se llev6 a cabo la práctica de ir guardando 

pelo de los nidales en donde hnbra nbundancin de 61, 

pnr.1 co 1 oc ar 1 o <.'n ni dos donde no huh i era o :111h i ese r~ 

cu, se anot6 el comportamiento de l.Hi he111b1·a5 a la~ -



que se les retiraba y a las que se les introducía el -

pelo en el nidal. 

Con estas mismas hembras se real Í%aron cru--

zas a los 15, 18, 21, 24, 27, y 30 dras después del -

parto con el fin de empezar a determinar la probabili

dad de aumentar el ndmero de partos anuales (4) (5) -

(7) quedando formados los lotes de la letra HA" a la -

letra "F" cada lote formado por 10 hembras. 
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R E S U L T A D O S 

y 

D 1 S C U S 1 O N 



l'l 

1 ,¡ ,.d.1d p.11•,1 l .:i cubr i e i 611 en 1 as rllZ.<lS de -

peso medio como l .i Nuev..i Zc 1 anda cR u 1 os 6 o 7 meses 

de edad (8). 

El Ce1111·0 lkproc.h1etor de Cunicultura uhi<:<'.l

do en lrapu.:ito, \;to, per1:unecíe11tc.~ u (¡¡ Oirccci6n G<!-

nera 1 de Av i cu 1 tura y Espcc i es Memlt'cs reporto que a 

los 4 meses de edad 1 levan a cabo las cruzas de los -

conejos de la Ra:ll Nueva Zelanda, por lo que al empe

zar a detector los estros con 2 meses de anterioridad 

a la fecha marcada por dicho centro, se observ..i que 

desde los 2 meses y medio :-.e prescni·.t1n los uun1<!11tos 

de volumen y cllniliios de coloración 011 lo vulva y que 

a los 3 meses de edud los signos untes mencionados -

son muy notorios por lo que se procedió a iniciar los 

c1·u:as a esta cdud, 

en virtud di· que el· promeJ10 alc.111:ado d., ~J•lZ•lfWS p,1-



r ¡dos rué de 8 por hembra n esta edad, manten i endose -

este promedio de gazapos al parto en hembras de 4 y 5 

meses de edad. En las hembras de 6 a 8 meses do edad -

el p1'.:im1c:dio dn gnzapos paridos es ele 10 por linmhra. Oc 

los 10 mese:, hasta los 18 rneses de edad de lns hembras 

el promedio es de 11 gazapos por pnrto. 

Si iniciamos en un conejar las montas a los 

3 meses de edad empezamos a obtener producción 3 meses 

antes que lo indicado por Templeton (8) y uno antes --

que lo indicado por González (b). Con lo cuál siguicn-

do el mdtodo clásico de destete a los 40 días (8) se -

obtendría en el primer afto 2.5 partos y subsecuentemen 

te 5 partos anuales. 

Cu11 "I sistema de Gonzálcz (b) obtendríamos 

el ¡winwr ;1fio 3,4 p.:irtos y en los uftos siguientes S --

(b) Co111unicació11 personal con la M.V.Z. R. Go11z.'il.,z., 
l')/7. 



pill'tOS • 

Con el Histema probado de real izar lüs cpu--

:nH a 1 os 3 meses de edad, e 1 primer uí'ío se obtienen 

.t. 'l partos y subsecucntcmente 6 p<irlo& 011u;.1 lcs. 

Estos c5lculos son corl'cctos cuando la si--

guicnte cubrici6n se real iza ül momento del destete, 

esta monta si puede llevarse a cabo porque la hembra -

acepta al macho quedündo preí'íüda. 

Oc los l"ilr1:os antes indicüdos y en el mismo 

6rden de edades el promedio de animales destetado·s por 

hembra es de 6 a los 3 meses de edad, Je 7 a los 4 me

ses de edad, de 8 de los 5 a los 7 meses de cdud y de 

9 de los 8 il los lí3 meses de cdud, estos resultados 111 

lus J meses de edad. 



En cuanto al peso promedio obtenido al dest!. 

te de los ga::apos es el de 840 grs, con hembras de 3 y 

4 meses de edad, el de 985 grs. para los ga%apos pari

dos por hembras de 5 a 7 meses de edad, 1.055 Kg. para 

ga::apos de hembras de 8 a 18 meses de edad, teniendo -

en cuenta que estos destetes se realizaron a los 30 -

días de edad (2). 

Los pesos al destete de estos gazapos indi-

can la conveniencia de iniciar la cruza a los 3 meses 

de edad y destetar a los 30 días. 



ESTRO. 

Templeton indica que una hembra está en es

tro cuando manifiesta cierto estado de intranquilidad, 

frotaci6n del lomo contra la Jaula y la realizaci6n -

de cierto esfuerzo para acercarse a los conejos que -

están en jaulas vecinas y que el aspecto de la vulva 

ya este de color pálido o de color púrpura no indica 

que la hembra esté en celo, pero en la mayoría de los 

casos predomina el color p6rpura y se nota la vulva -

aumentada de volumen (8). 

La intranquilidad y la fricci6n contra la -

jaula no puede tomarse como mani festaci6n del celo de 

bido a que estos animales son de temperamento irrita

ble y cuando inclusive entra el manipulador al cone-

jar 11i.1nificst.1 ese tipo de inquietud. En lo que res-

pecta a l<t colorctci6n se obscr\·1~ que las tonalidad(:s 

no tienen mucha imµortancia, pero si el aumento de vo 



lu•en de las mismas. 

En cuanto a la determinación de la detección 

del ciclo estral es muy complejo ya que lo enmarcado -

en los libros de diferentes autores (1) (4) (7) con---

cuerdan muy poco. 

lo que queda determinado aquí es la importa.!! 

cia del aumento de volumen de la vulva que facilita la 

aceptaci6n del macho por la hembra dejando para una in 

vestigaci6n mas profunda la importancia que pueda te-

ner los diferentes tipos de coloración de este órgano 

para determinar el ciclo estral. 



PREÑEZ 

Utilizando los 3 métodoe que existen parad~ 

terminar la preñez en las conejas (4) (8), resulto ser 

el más apropiado el de la palpaci6n de la región abdo

minal entre los 8 y 10 dras después de la cubrición, -

ya que el del pesaje cada tercer dra de la hembra fe-

cundada ocupa demasiado tiempo y puede inducir a error 

debido a que como no se suele tener una vigilancia --

constante sobre las hembras cargadas pueden pesarse a~ 

tes o después de haber consumido alimento. 

El otro sistema (8) que consiste en presen-

tar a la hembra 15 dras después de haber sido llevada 

con el macho y observar si lo nlude o pelea con el es 

incierto también porque liay hembras que aunque no cs-

tén preñadas son sumamente agresivas con el macho. 



Si bien la palpaci6n de lo regi6n abdominal 

(4) (8) es el método mas adecuado, so requiere de prá~ 

tica para poder determinar la preñe:. En cuanto al --

tiempo después de la monta varfan entre el So. y 200. 

dfas, pero el diagnóstico en cuanto al tiempo probado 

en este conejar es del 80. al lOo, dfa, 



NIOALES 

las fechas de colocaci6n del nido van desde 

14 dras (6) (7) (8) antes de la fecha probable del Pª!: 

to, tomando en cuenta 31 días de gostaci6n hasta un -

día antes del parto. 

Cuando el nido es colocado 8 dras antes de -

la fecha probable del parto las hembras tienen los com 

portamientos siguientes: los nidales con camas de bol

sas de papel son destruídos y sacados del nido o perd.i. 

dos los pedazos de papel que caen por las ranuras de -

la jaula, 

Los nidales con cama de paja, es amontonada 

esta en e 1 fondo de 1 ni do, 1 a dcsmcnusa 1 entamcnte y -

la gran mayoría de esta cama se pierde porque la saca 

de 61. 



Los nidales con cama de bolsa de papel y en

cima paja corren la misma suerte que las anteriores ya 

que sacan la paja y destruyen el papel. 

Los nidales que contienen la cama de acerrrn 

incitan durante este tiempo a la dofecaci6n y la orina 

de las hembras provocando una zona insalubre para ---

el las. 

los nidales colocados 4 dfas antes de la fe

cha probable del parto dan los cambios de comportamie!!_ 

to siguientes: los nidales con cama de bolsa de papel 

son destrurdos y los pedazos tratados de acomodar en -

el fondo del nido junto con el pelo no lográndose esto 

debido a que se pierde el pape 1, y e 1 pe l.o, por caerse 

através de las ranuras del piso de la jaula. 

los nidales con fondo de madera y cama de P.!!, 

ja son los que mejores resultados dán ya que las hom--



bras logran desmenusar y acolchonar lo p~ja junto con 

el pelo en el fondo del nidal, no pcrdi6ndose esta ca

ma debido a que el fondo es de madera. 

Se presentaron algunos casos en los cuales -

las hembras sacaban la paja totalmente y la sustituían 

por pelo o bien desmenusaban la paja pero no deposita

ban pelo. 

los nidales que contienen acerrfn muestran -

pelo de la hembra y la formaci6n de una oquedad de pe

lo y acerrrn, per~ hdmeda. 

la conducta observada cuando se coloca el nj_ 

dal 2 días antes de la fecha probable del parto es la 

sigui ente: 1 as hembras se apresuran a desmenusar 1 o ca 

ma formoda por las bolsas de papel, lo hocen con tanto 

afán que en pocos minutos esto destruida y perdida ---



atrav~s de las rejas de la jaula, debiendo de sustituir 

el nidal por otro con fondo de madera y cama de paja, 

en este tipo de nidal desmenusan la paja y forman con 

el la un colchón en el fondo del nidal e inicia a arran

carse pelo de la rc916n costal y del pecho. Lo mismo s~ 

cede con aquel las que tienen nidales con fondo de made

ra y cama con bolsa de papel y paja. 

Los nidales que contienen accrrín muestran -

los mismos detalles que el anterior. 

Las hembras a las cuales se les coloca el n1-

da 1 un d r a antes de 1 a fecha probable del parto mues---

tran el mismo comportamiento que las anteriores, solo -

que el trabajo para preparar el nidal lo realizan con -

mayor prontitud dando muestras de mucha inquietud y agl 

taci6n. 

En los nidales que mostraban mucho pelo se ºE. 



t6 por ir guardando de él los dicho pelambre y almace-

narlo con el obtenido de aquellos que se retiraban por 

haberse destetado los gazapos. 

Con este pelo se abrigaba a aquel los gazapos 

a los cuales las hembras no lo hacían con el suyo en -

ningdn momento las hembras paridas rechazar6n la colo

caci6n de pelo ajeno a su nidal. 

Aquel las hembras que no inician la arrancada 

de pelo se les enseña arrancándoseles de las regiones 

costales y pectoral y depositándolo en el nidal, si no 

contindan el las con esa labor, es buena práctica colo

car un poco del pelo almacenado para ayudar a la prep!!. 

raci6n del nido. 



PARTOS 

González (b) determina que en un conejar mo-

derno se debe de obtener de 4 a 5 partos por año. 

Faivre (3) determina que el número de partos 

anuales son 4. 

Rodríguez (6) determina 6 a 7 partos anuales. 

Gisbert (4) considera el n6mero máximo de -·· 

gestaciones anuales de 5 pudi~ndose aumentar hasta 6 -

partos pero con riesgo de desgaste de la coneja. 

Scheelje (7) considera de 4 a 5 partos al --

año. 

(b) Comunicaci6n personal con la M.V.Z. R. Gonz61ez., 
1977. 



Pére:z:. y Pére:z:. (5) determino que pueden obt!:, 

nerse hasta 11 partos anua 1 es. 

Los rcsu 1 tadós obtenidos por montas a hcm-

brus que tenfan gazapos en lactación con el fin de a~ 

mentar el namero de partos anuales indicó dificulta-

des para las cubriciones hasta el 150. día, las hem-

bras que formaron el lote con 15 días de lactación, -

peleaban con el macho o no se dejaban cubrir regresa.!! 

do a su jaula en stress reflejandose este stress por 

el repudio hacia sus ga:z:.apos no queriendo penetrar al 

nidal para amamantarlos. 

En cambio de los 18 días en adelante si 

aceptaban al macho permitiendo la copulación, hubo -

ciertos accidentes esporádicos en estas pruebas como 

la 9cstaci6n doble (1), purtns (Wí!llluturos, pero los -

lotes que se cargaron de 24 u 30 dfas después del pa~ 

to 109r•1ru11 pdl' i e i oncs no1·111a 1 es. 



e o N e L u s 1 o N E s 



1.- La raza Nueva Zelanda Blanco puede empezar a cu-

brirse a los 3 meses de edad, el comportamiento de -

los machos a esta edad es bueno. 

2.- Cubriendo a los 3 meses de edad el conejar empie

za a producir 3 meses antes de lo r>laneado en los si!::!_ 

temas clásicos. 

3.- En la manifestación del estro debe tomarse muy en 

cuenta el aumento de volumen de la vulva. 

4.- Es neccsar1~ un estudio m5s amplio si se ha de de 

terminar por medio visual la dctectaci6n del estro PS 

ra coordinar coloración y aumento de volumen de la 

vulva. 

S.- Para la dL>'.:crrninación de la prciic::., el mejo!' sis-

tema resultó ser el de la palpación de la región ..:ibdo 



111i11ul entre el 80. y 100. día. 

0.- Los nidales de lámina galvanizada o de madera pu~ 

den ser uti 1 izados indistintamente con la salvedad de 

que el piso sea de madero y la coma de paja. 

Los nidales con cama de serrrn conservan m~ 

cho la humedad e incitan a las hembras a defecar y 

orinar dentro de él, ~or lo que es mejor no utilizar 

este tipo de camas. 

7.- Es buena práctica el almacenar el pelo de los ni

dales que presentan exceso de él y de aquellos que se 

retiran después del destete. 

8. - La ut i 1 i :ac i 6n de 1 pe 1 o para que 1 a hembra prepa

re bien el nido es una práctica correcta ya que en -

ningún momento hay rccha:o a l.is crías originado por 

dicha prllcticcJ, 



9.- la fecha más apropiada para colocar los nid.ii"s c., 

4 dras antes de la fecha probable del parto aunque si 

la granja no cuenta con un n6mero suficiente de nida-

lcs pueden colocarse hasta 24 ho1·as antes sin que 6stn 

p1•ovnque probl .,ma ¡¡ l guno. 

10.- Con el fin de elevar el ndmero de partos anuales 

en el conejar es necesario real izar un estudio detalla 

do 6nicamcnte para este objeto. 
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