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1. INTRODUCC1ON 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CUNICULTURA EN MEXICO 

El presente trabaja plantea de manera general una recopila--
cidn bibliográfica actualizada sobre los distintos aspectos 
de la producción cunicola, con el objeto de poder contar con 
una obra completa que sirva como consulta para los alumnos 
que cursan la carrera de Médico Veterinario Zoatecnista u 
otras carreras afines. 

Ramón Crespo en su obra "Conejos y Conejares", cita datos 
importantes referentes al origen del coneja, eXtraidos de un 
libro anónimo del siglo XIX; donde menciona que los chinos, 
hindués, egipcios y griegos, criaron abundantemente el cone-
jo, de estos últimos pasó la especie a España, donde se cree 
existieron en gran cantidad por el significado de la raU 
etimológica spanija, que en lengua hebraica quiere decir 
"tierra de conejos"; así se le llamó Hispania y más tarde 
Esparta, partiendo de esta región, fue donde se fortaleció la 
especie y se difundid por toda Europa, llegando a América con 
la conquista emulada, siendo una especie domeaticada,-  dife—
rente al conejo silvestre de nuestro continente (4,15).' 

El conejo silvestre que existe en México pertenece al género 
Silvilagus grey. Se pueden distinguir muchas variedades en 
este género: S. andubonii, presente en .la mayor, lparte.de 
México, S. brasilensis, que se encuentra en el sureste, S. 
floridanus, en el centro, S. bachmani, que existe en Oaja`Ca-
lifornia y, finalmente, el Zacatuche o.Teepringe -(Romerehaqus 
diazi) procedente de la zona de los Volcanes. La rileSeza-de 
estas denominaciones indica claramente la importancia' de este 
animal en el pasado (23). 

Entre los aztecas, Tochtli , (coneJo) era el' octavo de los 20 
signos que figuraban en el centro de se. Calendario. (4,23). 

Tothtli tenía relaciones can Xipetote, la diosa de la agri" 
cultura y de:las buenas cosechas. Era también el slobolocia 
la fertilidad. En su cosmogonía, desciende de Mektli, qtae 
presenta la. luna. Ometochtli (dos conejos) era el ...dies del 
pulque, el dios de las bebidas embriagantes (23). 



A pesar de ese simbolismo a veces inquietante, Fray Bartolome 
de las Casas cuenta, en su atina "Lub indios de México y la 
Nueva España", que los pueblas Precolombinos utilizaban las 
pieles de conejo para vestirse y que apreciaban su eficacia 
para protegerse del frío. También se consumía la carne de co-
nejo. Los soldadas de Cortés las vieron en las grandes merca-
dos que se celebraban especialmente en la capital de los az--
tecas (los famosos tianguis) (4,23). 

Los españoles importaron luego los conejos domésticos de la 
especie Oryctolagus cuniculus (Linneo, 1758) y poblaron con 
ellos los corrales de algunas de sus haciendas (4,23). 

La explotación del conejo en etapas: posteriores, se vió afec-
tada por otras especies, que adquieren mayor popularidad. 
Hasta principios de este siglo en donde el mundo experimentó 
gran escames de alimentas, principalmente de origen animal, 
fue cuando el hombre se vió obligado a recurrir a especies 
poco explotadas, dado las ventajas que ofrecía el conejo se 
empezó a explotar (19). 

Durante el sexenio del Presidente Luis Echeverría, surge el 
programa de los "Paquetes Familiares", desarrollado por la 
Dirección General de Agricultura y Especies Menores (1516Agm). 
Se trataba de una acción de desarrollo rural que utilizaba 
muchas especies de animales de corral, entre ellos el conejo. 
Su objetivo era fomentar la cría de aves (gallinas, paVos, 
patos), de conejos y de abejas, utilizando los recursos loca-
les de forma que se produjera proteínas animales de calidad Y 
miel, que serían consumidas por los criadores en su mayor 
parte. La cómercialización de los productos Y.subprOductOs 
permitiría aumentar los beneficios de lás cómunidades'intere-
Sedas (16,23). 

En el año de 1973 se creó el Centro Nacional' de CunicUltura• 
en Irapuato, Gto., con una capacidad instalada Para 2000 
rewoductores, contando ademát con una infraestructura:para 
la capacitación de personas interesadas es estaesPecie.tanto 
dentro de programas oficiales casó anivel particular. 
táneamente se establecieron los centros de reproducción ~-
cola, con cobertura estatal, en IxtacuiXtla, Tlax.,,AqUasca7-
lientes, Ags., y Colima, Col., contando cada uno can 200 re-- 
productores (19). 



Con la ayuda de éstos centros de cunicultura, el programa 
trataba de cumplir tres objetivos: 

a) Informar a los criadores, sensibilizarlos sobre el interés 
que presenta dicho animal y llamar la atención de los de- 
más medios de comunicación sobre estas actividades: 

b) Formar a los futuros cunicultores y los mandos técnicos 
intermedios, enseñarles las acciones técnicas elementales 
y hacerles comprender que el conejo no se cría como un po-
llo; 

c) Producir los animales reproductores que necesitara México 
tanto a nivel de cunicultura industrial como rural (23). 

Desgraciadamente estos tres objetivas no se cumplieron y el 
programa fracasó (23). 

Después de esto viene una etapa de descenso en la cunicultu-
ra. La producción se estancó durante el siguiente leitenio y 
solamente fue al final del período del Presidente Miguel; de 
la Madrid cuando la cunicultura empieza a crecer,-tomando de 
nuevo importancia; pero el consumo se incrementó y llegó á 
ser mayor que la producción de tal forma quealgiines almace7..,H 

nes de autoservicio se vieron obligados a la impartanciÓn de 
carne de conejo, junto con la cual entró. un nueve problema,  
para la cunicultura nacional a finales dé 1988, la Enfermedad 
Hemorrágita Viral de los Conejos (16491, 



b) Cunicultura intensiva o industrial.- Aquí surge la figura 
del conocedor de esta especie, cunicultores con elevadp 
número de vientres, dedicados a la tarea de multiplicación 
de reproductores.a a la producción de carne 'para abaste, 
utilizan alimentación completa a base de forrajes y granu.-
lados elaborados en industrias de concentrados, .alcian 
los animales en jaulas metálicas modernas y bien eqUipadas:'.,  
en construcciones que'suelen procurar un ambiente adecuado 
a los animales:. utilizan animales de razas puras especia--. . 
!izadas o híbridos (15).  

c) Cunicultor aficionado.- Este grupo suele tenerprédiled-, . 
ción par criar animales 'de razas puras, preferenteMenté 
exóticas o raras (15). 

1.2 SITUACION ACTUAL. DE LA CUNICULTURA EN MEXICO 

La cunicultura es una rama de la ganadería que trata de la 
cría, explotación y producción del conejo (15). 

A través de los aftas se ha observado una triple tendencia en 
lo que a la crianza del conejo se refiere: 

a) Cunicultura tradicional.- Se toma como una actividad com-
plementaria de la agricultura, suele estar casi siempre a 
cargo de las mujeres y los niRos, su producción se destina 
eminentemente al consumo familiar. Para la alimentación de 
los conejos suelen utilizar hierba, subproductos de huer--
ta, tortilla y masa dura, salvado y una mínima cantidad de 
grana en la alimentación de los animales, las jaulas sue--
len estar instaladas al aire libre, en el centro de corra-
les o en espacios ganaderos inútiles; utilizando general--
mente animales rústicos (15). 



El conejo debe su importancia económica principalmente a :ies 
factores: 

Produce carne de buena calidad sobre la base de alimentas 
no empleados en la dieta humana; 

- Produce pieles de relativo valor; 

- Posee una asombrosa capacidad de reproducción. Una hembra 
puede producir en un aRo aproximadamente 60 gazapos deste--
tetados de 2 Kg de peso cada uno, listos para el mercado 
(23). 

El conejo proporciona una carne muy nutritiva y además econó-
mica. Siguiendo las normatividades del mercado, es la mas ma-
gra de las carnes existentes y puede ser llamada la "carne 
dietética" por excelencia, por ser una carne blanca, muy ba-
ja en grasa y colesterol, como se observa en el cuadro No. 1 
(15). 

El conejo joven es el más adecuado para obtener una carne ju-
gosa, suave y de buen sabor. Un conejo joven se considera de 
70 días de edad y un peso vivo de 2 Kg o en canal de 1 a 1.3 
Kg (15). 

La piel de conejo cuando es perfecta, se utiliza en pelete 
rea para la confección de prendaS de alto precio,-,por ser 
densas y sedosas. Algunas se utilizan en su calor natural ;y 
otras teRidas, con el fin de imitar lá coldración .de.otras 
pieles de animales salvajes. Cuando la 'piel no es perfecta, 
se le emplea en la confección de guantes, balsat y farras de 
otras prendas; el pelo de las pieles de calidad inferior se.. 
utifiza en. la preparación del,fieltro de 1p5;eamarérot, y el 
cuero o desecho sirve para la fabricación de gelatinas y pe-. 
gamentos o colas (23,25). 

Además de su producción zootécnica, el conejo es considerado 
como animal de laboratorio, se le utiliza para la investiga --
ción de enfermedades venéreas, cirugía del corazón, niPerten-
sión y virología; son instrumentos importantes en la creación 
de sueros hiperinmunes, la obtención de toxinas y antitoxinas 
así cama para la enseñanza de la anatomía  y fisiologia 
(23,36). 



CUADRO No.i 

CAKTERISTICAS NUTRICIONALES DE DIFERENTES CAES 
DE ANIMALES DOESTICOS, 

TIPO DE 
COK 

PM AMX, 
&NAL (10 

1910EINA 
z 

GRASA 
*/. 

CALETERO, 
o9/1111 g 

MEE YA-3111 15-21 12-19 148 

fMlO 1511-211 14-28 8-12 .  — 

(NAO 76 N 12-16 31E31 125 

COME 5-11 11-16 /. 2b-25 -- 

POLLO 12-18 111 91 

0011110 1-1.3 19-25 34, 51 

La caras le coisjo entine 18 mg de C4, EA q de P 2 Ni de Fe$  

111qklay3Mq&ell. 

,1,1170," 



plus 
POBLAC ION 

HUMANA 
(MILLONES) 

PRODUCCION 
ANUAL 

(TONELADAS) 

CONSUMO 
PERCAP I TA 

(Es) 

ITALI A 50 230,000 4.0 

ESPAÑA 40 140,000 3.5 

FRANCIA 56 150,000 2.8 

PORTUGAL 10 10,000 1.0 

PUERTO RICO 3.6 500 0.14 

MEXICO 60 	. 6,000 0.00 

ARGENTINA 32 1,620 0,15 

CUADRO No.2 

SI TUAC ION ACTUAL DE LA CARNE DE CONEJO EN EL MUNDO 



Después de 1903 la información y referencias estadísticas 
acerca de la cunicultura en México, son difíciles de obtener, 
debido a que los cunicultores no se encuentran debidamente 
agremiados para poder establecer los censas necesarios. ade-
más de que gran parte de la cunicultura se lleva a cabo a ni-
vel de traspatio (19). 

Al igual que en otras especies de la ganadería mexicana, la 
producción de conejos se ha vista seriamente afectada en sus 
costos de producción por el precio del alimento, el cual tie-
ne un aumento mensual del 7 % aproximadamente y en ocasiones 
algunas fábricas reconsideran sus precios cada 15 días (19). 

Por otra parte, la integración del producto primario (carne y 
piel) y el secundario (curtido y confección de la piel) no se 
ha establecido de tal manera que permitan una actividad 
atractivamente rentable a nivel de la producción comercial 
(19). 

En cuanto a la'cunicultura rural el avance ha sido importante 
por la influencia del Centro Nacional de Cunicultura y ha re-
percutido principalmente en los estados de México, Guanajuato 
Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro y 
Nuevo León en el trienio de 1983 a 1906 (19). 

Algunos programas oficiales importantes como la cooperativa 
forestal de Matehuala, B.L.P. ha desaparecido, así como pro-
gramas asesorados por el Banco de Crédito Rural en Baja 
California, debido principalmente a la falta de una planea--,: 
ción, organización y asistencia técnica (19). 

En el año de 198B, a partir de la entrada al país dela- 
Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos, que proveed que 
la Secretaría de Agricultura y Recursos HidráulicOS'(SARH) 
declarara el programa de emergencia, la cunicultura nacional.. 
resintío pérdidas por más de cien millones de,nuOyas..01tos,* 
al ser diezMada la cunicultura en 15 estados de la Repu'blica,,; 
principalmente de la meseta central. Muchas granjas sufrierqn, 
graves pérdidas, no tanto por'verle afectadaSAior. 
sino por las restricciones de yenta de sus animales, debido a 
las drásticas medidas de seguridad ,  sanitaria impuestas por 
las autoridades, lo que desalentó a los predetdres yfeeeCH-
cutió gravemente en la cunicultura 'faMiliar y de dequeSas 
granjas semi-tecnificadas (29). 



La decisión de establecer una campaña de control a través del 
sacrificio, desinfección y posterior repoblación fue acertada 
ya que los países europeos que por diversas razones determi—
naron el control de la EHVC a través de vacunación no han lo-
grado contener la diseminación de la enfermedad ya que el vi-
rus patógeno sigue circulando entre las poblaciones de cone--
jos domésticos y silvestres (28). 

CRONOLOGIA DE LA CAMPAñA CONTRA LA ENFERMEDAD HEMORRAGICA 
VIRAL DE LOS CONEJOS (EHVC). 

1988 

Nov. 19 Entrada a México de un cargamento de carne congelada 
procedente de Estados Unidos y originaria de China; 

Dic. G 	Personal de la granja "El Marfil" visita una bodega 
y esta en contacto con las canales rbinas; 

Dic. 11 y 12 Alta mortalidad en la granja "El Marfil"; 

Dic. 13 y 14 Un comprador de desechas visitó "El Marfil" y 
el Módulo de Cunicultura de la FES-C; 

Dic. 18 Mortalidad de conejos en el Módulo de, la FES-C. 
Diseminación de la enfermedad (28); 

Ene. 23 	Reporte de mortalidad de conejos a laComisión 
México-Estados 'Unidos para la Prevención de la 
Fiebre Aftosa - y otras enfermedades exoticas 'de loa 
animales (CPA); 	 • 

Feb. 21 Se publica el decreto declarando la presencia 
EHVC en México. 8 entidades afectadas; 

May. 8 	Se establece la campaña en'el D.F.;'' 

Sep. 27 Se publica el decreto dónde se establece,  
contra la EHVC; 

Oct. 	15 entidades del pais afectadas; 



1992 

80 semanas sin casos activos, 

15 entidades técnicamente libres, 

937. conejos repoblados, 

834'granjas certificadas. 

86,000 pruebas diagndsticas, 

16,000 investigaciones de campo 

Se publica el decreto que declara a MOxico libre 
de la'Enfermedad Hemorrágica Vira] de los ConeJos 

Ene. 20 

Nov. 6 	Se publican las bases para la comercialización de 
los conejas y sus productos (28). 

1990 

Ene-Oct. 	8 casos confirmados; 

Oct. 10 	Se establece un operativo de emergencia en el D.F. 
(29). 

1991 

Abr. 10 	Ultimo caso activa de la enfermedad en Villa 
Nicolás Ramera, Estado de Mexico (28). 



Cuadro No. 3 

INVENTARIO CUNICOLA NACIONAL 

ENTIDAD FEDERATIVA No. DE ANIMALES 

.-HIDALGO 	  125,583 

2.-ESTADO DE tlEXICO 	  95,309 
3.-PUEBLA 	  67,519 
4.-TLAXCALA 	  33,495 
5.-VERACRUZ 	  31,769 
6. -MICHOACAN 	  30,447 
7.-CHIHUAHUA 	  25,947 
8. -DISTR I TO FEDERAL 	 22,511 
9.-OAXACA 	  21,757  
10. -JALI SCO 	  21,292 
11.-GUANAJUATO 	  10,357 
12.-CHIAPAS 	  17,056 
13.-DURANGO 	  15,102 
14.-ZACATECAS..... ........ . . ..14,521 
15.-COAHUILA 	  13,926 
16.-BAJA CALIFORNIA NORTE. ... —13,309 
17.-SINALOA 	  12,934 
18.-SONORA...... . . .......... . .11,575 
19.-SAN LUIS POTOSI 	 11,246 
20.-MORELOS 	 11,146 
21 .-GUERRERO.... ....... 	10. 776  
22.-NUEVO LEON................. 7,360 
23.-QUERETARO............ • • '61739  
24.-TAMAULIPAS 	 6,529 
25.-YUCATAN................. .. 	5,745 
26.-NAYARIT.. .. . . . . ........... • 5,258 
27. -AGUASCAL I ENTES . ......... 	5,167 
28. -BAJA CALIFORNIA SUR 	3,484 
29 . -COLIMA• 	e* w. 	 2,830 
3 0.-QUINTANA R00....... . . . . .. 	1,613 
31.-CAMPECHE............... 	1,396 
32.-TABASCO.... ... . .. 	 1,356 

TOTAL: 673,145 

FUENTE: INEGI , 



La Confederación Nacional Ganadera a través de la Comisión 
Nacional de Cunicultura y Especies Menores, junta can la 
SAPH forman "El Plan Nacional de Rescate a la Cunicultura", 
en 1992, teniendo como sede el Centro Nacional de Cunicultura 
de Irapuato Gto., con el propósito de recuperar la confianza 
y contribuir al fortalecimiento de los productos cunícolas 
(29). 

La comisión se ha abocado a informar y a fortalecer a los 
grupos gremiales de productores de esta especie, para recupe-
rar la producción cunícola y mejorarla; por tal motivo se 
crea el Comité Especie-Producto de Cunicultura y Especies Me-
nores (29). 

En mayo de 1995 fue constituida la Asociación Nacional de Cu-
nicultores de México, con el objetivo principal de promover 
el desarrollo de la cunicultura, agrupando a los productores 
de esta especie para mantenerlos informados y organizados. 



2. OBJETIVO 

Wecapilar en una sola pura la !nfriromc no actuatlzada de 1 

reproducción, alimentación y cría del conejo. 



3. METODOLOCilA 

Este trabajo se realizó por el método de la consulta biblio- 

gráfica, la cual se llevó a cabo en la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán, la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, la Universidad Autonoma de Chapingo y en dependen- 

cias gubernamentales. 

Se consultó bibliografía especializada en la materia. se 

reunieron los diversos elementos y se relacionar-on entre si, 

llevándose a cabo un análisis y síntesis para realizar Hila 

obra completa y de fácil comprensión para el lector. 



La capa degradada tiene determinada coloración sobre el lomo 
del animal, que se va aclarando hacía el blanco o el crema a 
medida que se acerca al vientre; por• ejemplo negro y plata 
(27). 

La capa marcada se encuentra, por ejemplo, en el conejo cali-
furnia, posee áreas de coloración diferentes en determinados 
lugares. Estas áreas son aproximadamente del mismo kamallo 
(27). 

La capa manchada es más frecuente en el conejo Común, las 
manchas pueden ser de diferentes colores sin que exista regu7 
laridad en su tamaNa ni en su fórma (6,27). 

El conejo chinchilla es conocido par su capa fusionada. ere-- 
senta pelees de difei-enteiz colores entremEzciddos'Lde la fn-
sign visual de estos calores aparece uno uniforme en todo el 
cuerpo (27). 

4. EXTERIOR DEL CONEJu 

Para el estudio del conejo se considera su emterior y su in-
terior•. El exterior se refiere a las características visibles 
de su capa o pelaje, y al fenotipo o conformación corporal. 
El interior se refiere principalmente a las aparatos o siste-
mas (6,27). 

La capa es la cobertura de pelo del conejo. Se caracteriza 
por• su brillo, suavidad, longitud y color. Según las colores 
la capa puede clasificarse como: homogénea, degradada, marca-
da, manchada y fusionada (6,27). 

La capa homogénea presenta una coloración uniforme; por ejem-
plo blanco o negro (6,27). 



Los conejos de todas las razas presentan el siguiente fenati-
po o conformación corporal (Fig. I): 

Fig.1 
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FUENTE: Manuales para edecucación agropecuaria:Conejas. 1990. 

1.- Daca: El labio superior debe estar partida a AA mitad. 
Las incisivos inferiores deben cerrar por detrás de les. 
superiores (27). 

2.- Nariz: Debe permanecer.  húmeda y en movimiento A27): 

3.- Puente de la nariz: Debe ser recto y sin protuberancias' 
(27) 

Cara: Amplia y sin protuberancias (27). 
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5.- Ojos: Deben ser rojos o rosados en las razas blancas y 
coloreados en las razas de cualquier otro color (27). 

6.- Frente: Amplia y sin protuberancias sobre la niel (27). 

7.- Nuca: Debe ser corta en las razas productOras de carne 
(27). 

B.- Orejas: De base fuerte, consistencia carnosa, cubiertas 
de pelo por su cara externa y con puntas redondeadas (27) 

9.- Hombro: Es carnoso, la piel de esta área debe ser flexi-
ble y fuerte (27) 

10.- Espalda: Bien musculada. La transpiración de cuello o 
espalda debe ser suave y sin seriales notorias (27). 

11.- Dorso: En forma curveada y sin protuberancias (27). 

12.- Lomo: En forma curveada y sin protuberancias (27). 

13.- Grupa: Ancha, carnosa y sin protuberancias (27). 

14.- Muslos: Son carnosos y de consistencia firme (27). 

15.- Anca: Debe ser carnosa y continuarse con 
señales notorias (27). 

16.- Cola: Ancha y bien implantada (27). 

17.- Corvejón: Debe ser redondeado, descarnado y fuerte 

18.- Patas traseras: Separadas, con pies paralelos 
y con dedos cerrados (27). 

19.- Rodillas: Bien Juntas contra el cuerpo 

20.- Costillas: Bien arqueadas (27). 

21.- Vientre: Debe ser de piel suave y flexible 

22.- Patas delanteras: Rectas y 
(27). 

23.- Pecho: Ancho, debe continuarse 
les visibles (27). 

24.- Cuello: Corto y redondeado (27). 

25.- Papada: Debe ser lo más pequeAa posible 



4.1 mANIPULACION uE CONEJOS 

Los conejos tienen un temperamento asustadizo y san propensas 
al pánico, por esto su transporte debe ser cuidadoso. Estos 
animales responden bien al trato suave. Este debe basarse 
siempre en movimientos lentos, sin gritos o sonidos repenti-
nos (27). 

Es importante la manera de tomar los conejos para su trans—
porte, ya que si está mal sujetado éste podría caerse y las--
timarse o bien podrá lastimar al operario rasguñándolo o mor-
diéndola (27). 

Los gazapos deben cargarme tomándolos con una mano por el 
lomo, de modo que el pulgar y el índice sujetan la parte 
superior de la grupa (Fig. 2-A ) (23,27). 

Los conejas adultos de las razas pequeñas y medianas se toman 
con una mano por un pligue de la piel del hombro, mientras la 
atea la sujeta por debajo de las muslos para soportar su peso 
(Fig. 2-B) (23,27). 

Los conejos de 5 kg de peso a más, se sujetan con una mane 
por un pliegue de la piel del hombro, mientras la otra pasa 
sobre la espalda y el costado, sasteniendolo por los múslaS. 
El conejo debe quedar prensado entró el brazo y el-cmérpa-dol 
operario (Fig. 2-C) (23,27). 

Los conejos con, heridas u otros problemas que impidarv, su 
transporté coma se ha descrito, pueden sujetarae.  tan una mahd. 

Por la piel del cuello, y sostenerse por el loMO:Y 'la grupa 
con el brazo, de modo que el conejo quede n(Xiaarriba.:191w.de-., 
ben cargarse de esta forma los Conejos vigorosos, porque pue-
den forcejear, y rasguñar al operario (Fig. 241).:(27).: 



FUENTE:Menualespáraeducacianagropecular“ttCopójws,1990, 

Fig,2 
DIFERENTES FORMAS DE SUJETAR 

TRANSPORTAR A LOS CONEJOS. 



4.2 IDENTIFICACION 

La identificación puede darse a das niveles: el animal y la 
jaula. La identificación de los animales se debe realizar• en 
todas las explotaciones que quieren hacer• selección. La iden-
tificación de las jaulas tiene importancia para la gestión 
económica de la explotación (23,27). 

A cada animal se le adjudica un número, el cual figurara en 
todas los documentos relativos a ese animal. Para identificar 
de manera duradera a los conejos, existen varios métodos, los 
más usados son las siguientes: 

a) Anillos: Se coloca un anillo numerado en la pata trasera 
por encima del talón. Estos anillos pueden ceo metalicos o 
de plástiCo (23). 

b) Botones: Se colocan en la oreja del coneja botones numera-
dos de metal a de plástico (23). 

c) Tatuaje: Se realizan pequeñas orificios en la oreja  del 
conejo por• medio. de una pinza especial, que dibujan nume-
ras, letras o ambos, estos orifiCios sonrellenados 
diante masaje con tinta china. Un tatuaje bien beche dura 
toda la vida del conejo. Aún cuando la realización:deesta:' 
técnica eXija más tiempo, es la única verderamente canfia-7 
ble (23,27). 

Es importante que todas las jaulas de una explotación esten 
numeradas. Estos numeras son los que se anotarán en los datú-
mentos de registro. Estos registros serán la bases de las ano-
taciones técnicas que servirán, por una parte, para la orga-
nización del trabajo y, por otra para la gestión económica  
del criadero (23,27). 

,I71Z-,••• 



5. ANATDMI1) Y F1SIOLOSIA DEL CONEJO 

Tanto anatómica como fisiológicamente, el conejo no presenta 
grandes diferencias con respecto al resto de los animales do-
mésticos. Las diferencias más importantes se localizan en los 
aparatos digestivo y reproductor (2,6). 

5.1 AFAMO DIGESTIVO 

El aparato digestivo dei conejo está formado por• los siguien-
tes elementos: 

La baca, posee un paladar larga can techo estrecho y atrave—
sado por una cresta en forma de acento circunflejo (11). 

Los dientes se distribuyen de la siguiente manera: en el ma-
xilar inferiar posee dos incisivas, cuatro premolares, y seis 
molares. En el maxilar superior presenta cuatro incisivos y 
seis premolares. Las incisivos centrales o prinCipales 
tren una gotera en la que se adaptan, los das incisivos Más 
pequeños, situados posteriormente. Carecen de canirios 
sentan un espacio libre, llamado diastema, entre los 
vas y los premolares (6,17,37). 

Su fórmula dentaria es la siguiente: 

I 2/1, C 0/0, PM 3/2, M 3/3 = 28 (6,30). 

Los premelares y molares, de menor tamaña que las incisivas, 
se caracterizan por presentar una forma plana con surcos Ora-
:mentes, los cuales constituyen un eficaz mecanismo. de tr17-
turación de los alimentos como consecuencia de los movimien-
tos del maxilar inferior (6,17). 



Los dientes de los conejos tienen la característica de no po-
seer raices, por lo que su crecimiento es continuo. trabajan-
do por frotamiento para sufrir desgaste (37,42). 

Los gazapas al nacer poseen das incisivos superiores y los 
tres primeros molares, y su dentición es completa a partir de • 
las 18 días de edad (37). 

El esófago, es corto y conduce el bolo alimenticio hacia el 
estómago (27). 

El estómago, se caracteriza porque su musculatura es débil y 
con escaso poder de contracción. Dicha víscera mide 115 mm de 
largo por 75 mm de ancho. El cardias es poco pronunciado y•el 
píloro es muy potente presentando forma de anilla.E1' estómago 
presenta un medio muy ácido (pH 1) y contiene aproximadamente 
de 90 a 100 g de una mezcla de alimentos más o menos pastbsa 
(6,9,17,23,27). 

El intestino delgado, mide alrededor de 3 m de langitúd por 
un diámetro aproximado de 018 a 1 cm. El contenida del mismo 
es líquido, sobre toda en la primera parte. Además es normal 
encontrar porciones vacías de todo contenido (23,37,42). 

El ciego, mide aproximadamente dé 40 a 45 cm de longitud por. 
un diámetro medio de 3 a 4 cm . Contiene de 100 a 120 g de 
una pasta homogénea que tiene uncontenido de'materia.:seca 
del 20 % . Representa aproximadamente la tercera pai'e 
volumen total del aparato digestivo (23,42). 

El colon, mide cerca de 1.5 m , de forma . tableaday ondulada 
en cerca de 50 cm (colon proximal) y liso en su parte termi--.. 
nal (colon distal) (23). 

En un conejo adulto (4 a 4.5 kg) o subadulto ,(2.5a. 3 kg), el 
tubo digestivo tiene una longitud total de 4.5'a 5 m, El tubo. 
digestivo alcanza prácticamente su .taisaRci:r definitivo  en un 
conejo de 2.5 a 2.7 kg, cuando el animal saló pesa el 60-70 
como máximo de su peso adulto (23). 

Dos glándulas importantes vierten sus secreciones en el in—
testino delgado: el hígado y el páncreas. La bilis,` proceden-,: 
te del hígado¡ contiene sales biliares y numerosas sustancias 
orgánicas pera ninguna enzima; es Una secreción que: ayuda a 
la digestión pero sin actuar par si misma. Par eLcoPtraría, 
el jugo pancreático contiene una gran. cantidad de enzimas di-', 
gestivas que permiten la degradación de las proteínas 
sine, quimiotripsina), del almidón (amilasa) y den las graeas 
(lipasa) (Fig. 3) (23,42). 
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APARATO DIGESTIVO DEL CONEJO, 



5.2 OlGESTION Y CECOTROF1A 

La digestión es una función importante, primordial en todos 
los animales. Tiene como finalidad el poner a disposición del 
animal los elementos nutritivos a utilizar par el para su 
crecimiento, funcionamiento y reproducción 0121. 

Despuos de la masticación y humedificación par la saliva de 
las alimentos, estos pasan rápidamente al estÓmago. Encuen--
uentran ahí un medio muy ácida y permanecen en.él algunas ho-, 
ras, de 3 a 6 horas aproximadamente, ppro sufren pocas trans-
formaciones químicas. El contenido del estómago pasa progre-7-
gresivamente al intestino delgada mediante PequeAas deácargas 
provocadas por las contraciones estomacales—Desde su entrada 
en el intestino delgado, el contenida se diluYe por el aflujo' 
de bilis, por las primeras secreciones intestinales y final--- 
mentepar jugo pancreótico. Bajo la acción de las enzimas 
contenidas en estas dos últimas secreciones, los elementas 
Fácilmente degradables quedan liberados, franquean la pared 
intestinal y se reparten por la sangre en direcCian de las': 
células del organismo. Las partículas no degradadas, después 
de una permanencia total aproximada de 90 minutos en el in-7: 
testina delgado, entran en el ciego. Las partículas no degra 
dadas permanecen en el ciego par un perlado de 2. a 12 . herasi 
durante este período son 'atacadas, por las enzimas de 
lerias que viven en el ciega.- Low elemental que le'detjradan 
Por esta nueva forma de ataque son loe ácidos grasolvalati. 
les principalmente, quedan liberadas  y a aii..vez franquean 
pared del tuba digeltiva y a continuación S! rapetpn ode. la. 

sangre. El' . contenido del ciego es evacuado, hacia`el calan.; 
Aproximadamente la mitad del contenic10:está- forMada:par-Par 
tículas alimenticias grandes y Pegueaaa que, 110  hart sida de-
gradadas anteriorMente, y lá otra 'Mitad, por las'haCterla9" 
que se han desarrollada en el ciego a expensas de los' eleaen 
tos que llegan del intestino' delgada (Fíe. 
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Hasta ese momento, el funcionamiento del tubo digestivo del 
conejo no es realmente diferente al de los demás monogastri-
cos. En cambio, su originalidad reside en el doble funciona--
miento del colon proximal. Si e] contenido cecal penetra en 
el colon durante las primeras horas de la marrana, sufre pocas 
transformaciones en el interior de éste. La pared cólica se--
grega una mucosidad que envuelve progresivamente las "balas" 
que se han formado por efecto de las contracciones de la pa--
red del colon. Dichas bolas se encuentran reunidas en racimos 
alargados. Se les llama cecotrofas (Fig. 5).En cambio, si el 
contenido cecal se introduce en el colon en otro momento del 
día, sufre otro tipo de modificaciones. be observan en el co-
lon contracciones sucesivas de sentido alterno; unas tienden 
a evacuar normalmente el contenido, y las otras, por el con—
trario, a empujarlo hacia el ciego. A causa de la diferencia 
de potencia y de velocidad de desplazamiento de dichas con--
tracciones, el contenido es en cierta forma exprimido como 
una esponja que se aprieta. La parte líquida, que agrupa las 
sustancias solubles y las partículas pequeñas .(menores de 0.1 
mm), es empujada, en su mayor parte, hacia el ciego, mientras 
que la parte sólida, que contiene sobre Oda' las partículas 
grandes (de más de 0.3 mm) forman las heces que serán evacua-
das en las camas (Fig. 6) (9,10 23,40,42). 

Si bien las heces son evacuadas 'en las camas, por;el contra--
rio, las cecotrofas las recupera el animal al echarlas por el 
ano. Para ello, en ese momento el coneja se vuelve hacia 
atrás, aspira las cecotrofas cuando salen del ano y se Ase 
traga sin masticar. Al final de la mañana, se leá encuentra' 
en gran número en el estómago donde pueden . repreSentar 'haSta 
las tres cuartas partes de su contenido. A partirdeeSe. mo-
mento, el contenido de las cecotrofas sigue una':digestión 
idéntica al resto de los alimentas  

Teniendo en cuenta las partes recicladas, Una, dos, tres,o 
incluso cuatro veces, y la naturaleza de las allMentes,'el • 
tránsito digestivo del conejo dura de 18 a 30 horas aproXimÓr'. 
demente (23). 
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El comportamiento de la cecotrofia aparece en el conejo joven 
aproximadamente a las 3 semanas de edad, en el momento en que 
las animales empiezan a consumir alimentos sólidas además de 
la leche materna (23). 

La mitad del contenido de las cecotrofas está constituido por 
los residuos alimenticios no degradados totalmente, así como 
por los restas de secreciones del tubo digestivo; aproximada-
mente la otra mitad se compone de cuerpos bacterianos. Estos 
últimos representan una apreciable aportación de proteínas de 
buen valor biológico, así como de vitaminas hidrosolubles o 
del complejo B (Cuadro No. 4) (10,23,42). 

Por lo anterior la práctica de la cecotrofia tiene un interés 
nutricional apreciable. La composición de las cecotrofas es 
relativamente independiente de la naturaleza del alimento in-
gerido, y , además, la cantidad de cecotrofas producidas dia-
riamente no parece estar influenciada en absoluto por la com-
posición del alimento (23). 

La regulación de la cecotrofia depende de la integridad de la 
flora digestiva y está sometida al ritmo de ingestión. La in- 
gestión de las cecotrofas se observa durante 	a 12 horas, 
después de la comida en los conejos racionados, o bien des--
pués de la máxima ingestión en los animales que se nutren a 
voluntad. En estos últimos el ritmo de ingestión y, como con-
secuencia, el de la cecotrofia, es el resultado del ritmo de 
iluminación a que están sometidos (23). 



Cuadro No. 4 

COMPOSI C ION QUINICA DE LAS CECOTROFAS 
Y HECES DEL CONEJO. 

CECOTROFAS HECES 

-MATERIA SECA, 	X 55.3 82.5 

-CENIZAS, X SOBRE M.S. 7.7 6.2 

-GRASA BRUTA, X SOBRE M.S. 1.3 1.4 

-PROTETNR BRUTA, X. SOBRE M.S. 99.7 20.3 

-FIBRA BRUTA, X. SOBRE M.S. 26.4 47.4 

-E. L. N. , X SOBRE N.S. 24.9 24.7 

FUENTE: Lobas, 



Al nacer, los testículos están alojados en la cavidad abdo- 
minal, descendiendo progresivamente hasta alcanzar la posi- 
ción normal, aproximadamente a los dos meses de edad (23, 
37). 

Los testículos se pueden retirar del escroto por efecto del 
miedo o cuando el animal lucha con otras maChos (23,37). 

- El epidídimo es una estructura blanquecina queseadosa al 
borde craneodorSal del testícúlo; este órgano se diVidÉrin 
tres partes: cabeza, cuereó y cola (23,37). 

- El pene es certd, dirigido oblicuamente hacia atirdav pero, 
se vuelve hacia adelante en el -  momento de la.erecCitn:(23). 

El pene se encuentra protegido por el prepucio, el cual es 
una especie de funda y en cuyo fondo se encuentran dos pe-
quenas glándulas (glándulas prepuciáles) que secretan una 
sustancia de mal olor (23). 

5.3 APARATO REPRODUCTOR 

5.3.1 APARATO REPRODUCTOR DEL MACHO 

Anatómicamente, el aparato reproductor del macho está formado 
principalmente, por los siguientes órganos (Fig. 7): 

- Presenta un par de testículos de forma ovoide, colocados en 
las bolsas escrotales, que están en comunicación con la ca-
vidad abdominal (23,37). 
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FUENTE: Lebas F., 1986. 

CONDUCTO. DEFERENTE 

PREPUCIO 

.1,15/91. 

Fig.7 

APARATO REPRODUCTOR DEL MACHO. 

ESCRO'O 



- El cérvix se localiza entre el útero y la vagina, tiene una 
mucosa muy plegada que solo permite la existencia de un lu-
men muy pequeño (23,45). 

- La vagina es un órgano hueco de forma tubular que está si-
tuado en la cavidad pélvica, dorsalmente se relaciona con 
el recto, ventralmente con la vagina y caudalmente con la 
siguiente parte del aparato reproductor que es lá Vulva 
(23,45). 

- La vulva es la parte más externa del aparato reproductor, 
está formada por el vestíbulo y los lábias vuls4res.. El 
clítoris se localiza en el vestíbulo.: de la vulva .(45). 

5.3.2 APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMDRA 

Anatómicamente, el aparato reproductor de la hembra está 
formado por los siguientes órganos (Fig. 8): 

- Un par de ovarios que se localizan en la región sublumbar, 
cerca del polo caudal del riñón, en la hembra adulta son de 
forma ovoide (21,23,45). 

- Los tubos uterinos (oviductos) son largos y fleuxasos, se 
disponen en forma de giro, la parte más craneal de este gi-
ra queda cerca del riñón y la porción caudal se relaciona 
con el ovario (23,45). 

- El útero asienta totalmente dentro de la cavidad abdominal, 
posee dos cuernos totalmente separados, cada uno con su 
propio canal cervical que desemboca en la vagina (45). 
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APARATO REPRODUCTOR DE LA HEMBRA. 



5.4 FUNCION HORMONAL EN LA CONEJA 

La hipófisis en su porción anterior tadenohipófisis) secreta 
tres hormonas de importancia para la reproducción. Dichas 
hormonas son la folículo estimulante (FSH>, que estimula el 
crecimiento de los folículos ováricos, pero la maduración fi-
nal de estos necesita de la presencia tanto de la FSH como de 
la hormona luteinizante ILH). Estas dos hormonas juntas dan 
lugar a la ovulación y a la formación del cuerpo lúteo. La 
tercera hormona es la prolactina o luteotrdpica (LIN) que 
ayuda a mantener el cuerpo lúteo en las conejas (21,32). 

Así mismo otro producto importante en el desarrollo y madura-
ción folicular son los estrógenas. Los cuales inhiben la pro-
ducción de la LH. estos se producen durante el desarrollo del 
folículo ovárico en la capa granulosa del folículo. Otra de 
sus funciones es la de manifestar el comportamiento físico 
durante el celo, en la gestación provocan que la pared del 
útero aumente no solo por hipertrofia, sino además por hipar-
plasia, así mismo provocan un incremento en el desarrollo del 
lecho vascular uterino (21,32). 

De igual forma la progesterona juega un papel importante en 
la maduración y desarrollo folicular al inhibir tanto a la 
FSH como a la LH, a consecuencia de este efecto la folitulo-
génesis queda bloqueada. la progesterona producida par el 
cuerpo lútea estimula el desarrollo del útero preparandpla 
para la gestación, con cambias especialmente significativos 
en el endometrio. Otra de sus funcionetes promover eldesa- 
millo mamario y estimulación de la producCión de la horMoha 
prolattina <UN), desde la hípdfisis (21,32). 



Cuadro No. 5 

DATOS REPRODUCTIVOS DE LA CONEJA 

NEM 	 S a 8 MESES 

TIPO DE CELO 	 POLILSTRICA ANUAL CONTINUA 

DURACION 111 CICLO ESTNAL 	 15 A 16 DIAS 

DIAS 113111,ES 	 12 DIAS 

DIAS INFERTILIIS 	 4 MAS 

TIPO DE OUILICION 	 INDUCIDA 

C‘AllACION 	 le NONAS PPE00110 

OUPACIel K U MIK» 	 31 A 32 DÍAS 

MUNE» Mi ClIAS 	 9 A 15 POI CAVADA 

TIPO DE PIACIIItA 	 1111101114101E1IAL 

PIPO CK0 	 24 A KNOW 

111111C1C11 DI U IKTACION 	 31 A 45 DIAS 

PK41110C1C« UCTIA 	 7 4  ?DK 

-.11111, 



Cuadro No. 6 

DATOS FISIOLOGICOS DEL CONEJO 

TEMPERATURA RECTAL: 38.5 A 39.5 °C 

FRECUENCIA CARDIACA: 1221-150/min. 

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 60-1021/min. 

PULSO: 120-150/min. 

GLOBULOS ROJOS: 4-6 mi I I ones/mm°  

GLOBULOS BLANCOS: 3,8823-12,00(a/Mm3  

-LINFOCITOS: 20-90 

-NEUTROF !LOS: 8-50 x, 

-EOSINOFILOS: 1-3 1i 

-BASOFILOS: 0.5-30 % 

-MONOCITOS: 1-4 PI 

-RETICULOCITOS: 1-7 x 

ORINA: PESO ESPECIFICO: 1.014 

pii: 8 

N TOTAL: .7322 

FUENTE: Lobas F.11906. 



- Orientar los alojamientos en función de la configuración 
del terreno y de acuerdo al clima del lugar; 

- Económicas y sociales (42). 

6. INSTALACIONES CONSTRUCCIONES Y EQUIPO 

Aunque el conejo doméstico vive al amparo del hombre y se ha 
logrado modificar gran parte de sus caracteres, deben recor-
darse las costumbres y vida del conejo salvaje, por lo tanta, 
el conejar debe situarse, en lo posible, en un lugar apacible 
y que proteja bien a sus habitantes de los vientos, humedad y 
temperaturas extremas (27,36,37). 

Son varias las normas que se deben tomar en cuenta, para 
establecer la ubicación de una explotación: 

- Encontrar un lugar de emplazamiento que sea seco, permeable 
al agua, y realizar su ubicación sobre terrenos, si es 
posible, que no tengan valor agrícola; 



6.1 UDICAC1ON DEL TERRENO 

El terreno donde se ubicarán las naves debe seleccionarse 
prestando atención al suministro de agua, las vías de comuni-
cación y la cercanía de mercado. El agua es necesaria para el 
lavado de jaulas, el piso de la nave; para la limpieza puede 
o no ser potable, pero la utilizada para beber, debe serlo 
(20,37). 

Las vías de comunicación son necesarias para el transporte de 
materiales de construcción, de alimentos y para el envío de 
los conejos al mercado. Es ventajoso que el terreno esté cer-
ca de estaciones de trenes o rutas de autobuses. Si el terre-
no esta cerca de un mercado, los costos por transportes de 
materiales, alimentos y conejos se reducen. Esto hace que la 
rentabilidad de la granja sea mayor (20,37). 

El lugar donde se instale la explotación debe brindar amplia 
protección, por la cual se recomienda una barda o cerca, la 
que se colocará distante de las jaulas, 4 m como mínimo, pues 
si un animal depredador se acerca a ellas, el fino olfato del 
conejo puede detectar su presencia, y al ponerse nervioso se 
azotará contra las paredes de la jaula en vano intenta de 
huir. Estos golpes causarán muertes y lesiones innecesarias 
que pueden evitarse con una adecuada disposición de cercas 
(36). 

6.2 ORIENTACION DEL ALOJAMIENTO 

La ubicación de los alojamientos dentro del terreno, deberá 
brindar protección a los conejos de la humedad, corrientes de 
aire y calor. Los conejas son más sensibles al calor que al 
frío, aunque éste también les perjudica. La temperatura den—
tro de los alojamientos no debe sufrir variaciones extremas, 
para conseguirlo, éstos deben estar localizados en un lugar 
seco y protegidos contra los rayos del sol y los vientos do-
minantes. Para lograr un ambiente agradable dentro de, la na-
ve, se orientará en el terreno de acuerdo con el clima r.  de la 
región (27). 

En climas cálidos y templados, la nave se orientará respecto 
al recorrido del sol, como se observa en la figura 9 (27). 

En climas fríos la nave se orienta de, tal manera que los ra-
yas del sol puedan entrar a la nave como se obserVa en la fi-
gura 10 (27) 



Fig,9 
ORIENTACION DE LA NAVE EN CLIMAS OLIDOS Y TEMPLADOS. 

\I/ 
(:)- 
\ / e  

PUENTE: Manuales para educación agropecuaria: Conejos.' 1990. 

t.- Recorrido del sol; 
2.- Se ubica el eje de la nave de tal modo que coincida con .  

el recorrido del sol; de esta manera, los' rayos del sal 
no entran a la nave; 	 • 
Dirección del viento dominante. Mediante una barrera. se 
corta el viento; esta puede ser de material ,o formada de 
árboles (27.34).  



Fig.10 
ORIENTACION DE LA NAVE EN CLIMAS FRIOS. 

FUENTE: Manuales para educación agropecuaria: Conejos. 199Ó. 

1.- Se ubica el eje de la nave en dirección Norte-Sur, 
perpendicular al recorrido del sol; 

2.- Protección contra el viento mediante una barrera de 
árboles (27,36). 

\I / 



6.3 NAVE ü CnSE1A 

En la construcción de la nave o caseta se toma en cuenta el 
piso, las paredes y el techo (27). 

El piso puede ser de tierra apisonada, de asfalto o de cemen-
to. Un piso de tierra apisonada es relativamente barato, pe--
ro presenta el inconveniente de que absorbe la orina, que 
produce mal olor y provoca el desarrollo de microorganismos. 
El asfalto es un buen aislante para la humedad, fácil de la-
var y desinfectar, pero dificulta la construcción de drena--
jes. Un piso de cemento puede ser más costoso, sin embargo, 
sus múltiples ventajas justifican la inversión, especialmente 
en grandes explotaciones 127). 

En climas cálidos la nave no necesita paredes, mientras, que,  
en climas fríos las paredes son indispensables. Las paredes 
pueden construirse de adobe, ladrillo, bloques de cemento o 
de madera. Para una debida ventilación, a menudo se colocan 
cortinas de plástico, manta o lona (27). 

El techo consta de una estructura cubierta. La estructura se 
hace de madera o de metal, para la cubierta se emplean láMi--
nas de cartón impermeabilizado, láminas de zinc _o aluminio, y 
láminas de asbesto o fibrocemento. En el techo se debe cons--
truir una claraboya de ventilación (27). 

Para la explotación rústica bajo techo se puede construir una 
nave con materiales locales, que pueden ser cubiertas con ho-
jas de palma, láminas de cartón, fibra de vidria y fibroce-7 
mento; sostenidas por una estructura, que va sobre postes de 
madera o de ladrillos (27). 

En el caso de una explotación-a nivel industrial-, se constru—
ye una nave grande, con una dimensión_ acorde con el número de:-
conejos7jaula que se van a alojaren ella La Opacidad de 
pende principalmente de su longitud, -due puede:ler de 10 m en 
adelante. Su anchura depende de la forma-en qüe  se:prdénen .  

las jaulas en dos, cuatro a seis, filas (27). 

Estas naves tienen piso de cemento, liso y con desagües para 
sacar los excrementos con mangueras a mejor aún, le realiza-
ción de fosas con una profundidad de 60 cm, el ancho y el 
largo dependerán del número de jaulas. El piso tendrá una 
pendiente del 1 al 4 Y. (27). 

Les jaulas pueden fijarse dentro de la nave sobre patas an-
cladas en el piso o colgadas del techo. El segundo sistema 
permite un aseo fácil y rápido del piso de la nave  (27). 
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6.4 COBERTIZOS 

Para explotaciones de pequeña y mediana escala, se pueden 
emplear también cobertizos en lugar de naves. Los más utili-
zados son el de tipo zaguán, el sencillo y el doble (27,36). 

Los cobertizos de tipo zaguán se utilizan en explotaciones 
pequeñas a en granjas familiares. Para su instalación se 
aprovecha la parte posterior de la casa habitación o de una 
bodega. Las jaulas se instalan contra la pared y se protegen 
del sol y de la lluvia por una pequeña cubierta. Las jaulas 
se pueden instalar en hileras a dos niveles (Fig. 11) (27). 

El cobertizo sencillo consta de una cubierta de una agua 
hecha con material aislante. Su altura en la parte más baja 
será de 1.35 m y en la parte más alta de 1.85 m,'para cubrir 
dos filas de jaulas adosadas. Debajo de los aleros de la cu-
bierta tendrá cortinas al igual que las otras construcciones 
(Fig. 11) (27,36) 

El cobertizo doble consta de una cubierta de una agua, hecha 
con lámina de fibrocemento, de aluminio ede zinc. El:piscves 
de cemento y en lugar de paredes se colocan cortinas; su al 
tura es de 1.80 m en la parte alta de cUbierta, le anchura 
debe ser de 2.5 M . Tiene caPacidad Para a filas 'de .jaulas 
dispuestas en dos niveles y para un pasillo central de '1 01:de' 
ancho (Fig. 11)(27). 



Fig.11 
COBERTIZOS. 

Manuales para educación agropecuaria: Conejos. 1999, 

A) Cobertizo tipo zaguán. 
B) Cobertizo sencillpi 
C) Cobertizo.  doble. 



6.5 ALMACEN 

Para guardar alimentos y los implementos de la granja, como 
carros repartidores, herramientas y equipo veterinario, se 
necesita un almacén. Se considera que dos metros cúbicos en 
el almacén son suficientes para almacenar una tonelada de 
alimento empacado en sacos aproximadamente de 40 kg (27). 

El almacén debe construirse a prueba de ratas e insectos. El 
piso debe ser de cemento, la pared de bloques huecos y el te-
cho de lámina galvanizada u otro material que no pueda ser 
roído por las ratas (27). 

Cuando en la granja se sacrifiquen conejas, es aconsejable 
que se destine un cuarto especial para el secado de las pie 
les. Este debe ser fresco y poseer una excelente ventilación. 
Cuando se maneja una gran cantidad de pieles, en el techo del 
cuarto se deben colocar ganchos para colgar los alambres de 
estirado y secado de las pieles (27). 



Al margen de lo que ya se ha señalado, queda claro que la 
adecuación ambiental, debe permitir mejorar la producción y 
mantener el nivel sanitario de las aniMales. Estos factores 
pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 

- El tipo de material con el que se construyó la instalación; 

- Temario general y subdivisiones de la instalación; 

- Sistemas de ventilación; 

- Montaje de, la granja; 

- Métodó de almacenamiento y eliminación 'de excretas 

Por lo que se refiere al material de construcción de la ex—
plotación, recordemos que éste debe contar con las condicio-
nes adecuadas para un buen aislamiento térmico e higrométrico 
haciendo que las condiciones climáticas externas influyan po-
co sobre los interiores, de modo que se pueda mantener lomas 
constante posible el microclima, evitando con esto que los 
animales sufran stress térmico (Cuadro No. 7) (33) 

6.6 CONDICIONES AMBIENTALES 

Determinada la unidad de explotación, el cunicultor debe es-
tar canciente de las condiciones ambientales que requieren 
los conejos para desarrollar una alta productividad (33,44). 

Entendemos como ambiente al conjunto de factores bioclimati- 
cos que caracterizan el medio en el cual se desarrolla un 
organismo. El cunicultor debe procurar un máximo confort 
ambiental para conseguir un buen desarrollo productivo, pro-
tegiendo así, a las animales de las posibles agresiones físi-
cas o biofísicas y patológicas. Las factores ambientales que 
determinan el confort de la explotación son: temperatura, hu-
medad y ventilación (33,44). 
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6.6.1 TEMPERATURn 

Como se sabe, en una granja cunícola intensiva se encuentra 
un alto número de animales por superficie. Los animales pro-
ducen dos tipos de calor: 

- El calor sensible (Kcal) y 

- el calor latente (vapor de agua) (20). 

Estos dos factores influyen en los dos parámetros más impar--
tantes del micraclima: la temperatura y la humedad relativa, 
determinando ello la necesidad de renovar el aire para que la 
explotación se mantega siempre en condiciones ambientales óp-
timas (Cuadro No. 8) (20). 

Cuadro No. 8 

TEMPERATURAS CONSIDERADAS COMO OPTIMAS PARA LAS 
GRANJAS DE CONEJOS. 

PARTO  DESTETE ENGORDA VALORES 

TEMPERATURA,°C 

HUMEDAD RELATIVA,'. 

TEMPERATURAS CRITICAS 

FUENTE: He nz I E., 1990. 
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Para regular las temperaturas elevadas, los conejos presentan 
los pabellones auriculares abundantemente irrigados y los 
mantienen erectos durante los períodos de calor más intensos, 
actuando así como órganos termorreguladores. Además de este 
recurso, cuando la temperatura ambiental randa los 25 °C se 
intensifica el ritmo respiratorio con el fin de eliminar ca-
lor a través del vapor de agua. A partir de los 27 °C los 
animales reducen el consumo de alimento, manifiestan signos 
de postración, se afecta la digestibilidad de los alimentos 
debido al exceso en la ingestión de agua y la productividad 
baja, tanto en la maternidad como en la engorda (33,44). 

Dentro de los factores ambientales, puede considerarse a la 
temperatura como la más importante, su influencia abarca as-
pectos como: sanidad, reproducción y alimentación (44). 

- Sanidad: El frío es un factor que aumenta la mortalidad de 
los conejos recién nacidos, influyendo también en el sín—
drome respiratorio de los conejos. Las altas temperaturas 
pueden ser la causa de desequilibrios digestivos como la 
enterotoxemia que puede llegar a provocar la muerte de los 
animales (44). 

- Reproducción: El calor tiene efectos negativos tanto en las 
hembras como en los machos reprodUctores. A partir de 30 'C 
se observa en los conejos que la fertilidad decrece pudien-
do correlacionarse con una alteración de la espermatogéne--
sis, los cuales presentan una esterilidad temporal o bien 
una gran irregularidad en la calidad del semen y disminuye 
el libido. En cuanto a las hembras, éstas se manifiestln 
poco receptivas (vulva blanca y sin turgencia) o bien infe-
cundas. Aumenta la mortalidad embrionaria, la tasa de pal—
paciones negativas y reduce el tamaño de la camada, su via-
bilidad y su crecimiento (33,44). 

- Alimentación: En condiciones normales, el conejo. Puede man.-
tener la temperatura corporal en 38.5 °C, sin desperdicio 
energético, si, la temperatura de la estabulación es baja 
requieren un consumo extra de energía para mantenimientOde 
la hameotermia, o lo que es lo mismo, deben Comar más, tan-.  

tidad que se cifra entre 1 y 2 % mas de alimento :por cada 
grado de temperatura que esté por debajo del óptimo. quandn 
la temperatura es alta, disminuye el consumo de  alimento, a 
razón del 1 al 2 % por cada grado que supere ios 	CoT- 
mo consecuencia de la reduCción del consumo de alimento, la 
prodUcción de la leche disminuyel así'cómo- el peso de loa 
gazapos al destete. En la engorda se produce 'Unretardwen 
el crecimiento, además de aumentar el índice .de transforma-
ción y la Mortalidad (44). 
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-Durante las horas de calor intenso se debe vigilar la venti•--
lación para reducir la entrada de aire caliente y la salida 
de aire fresco (33,44). 

En épocas de frío y con el fin de aprovechar mejor el calor 
producido por los animales, podemos aumentar ligeramente las 
densidades, sin sobrepasar los 20 gazapos/mt, así como desti-
nar los gazapos recién destetatados a los lugares menos fríos 
(33,44). 

6.6.2 HUMEDAD 

Los excesos de humedad acompañados por temperaturas elevadas, 
hacen más difícil la evaporación y la elevación de la tempe-
ratura, además de favoreceT la proliferación de microorga--
nismos y agentes patógenos, como las infestaciones parasita-
rias causadas por Eimerias (coccidiosis). Si la humedad es 
elevada y la temperatura baja, provoca condensación en las 
paredes y pérdida de calor a nivel de los animales, ocasio-
nando trastornos en el aparato respiratorio y digestive, 
afectando con mayor frecuencia a los reproductores. Mientras:.  
que, una humedad baja provoca la formación de polvo que afec-
ta las vías respiratorias, haciéndolos más vulnerablea a los 
agentes patógenos que pueden afectarlos. Los valares, de . hume7 
dad'recomendados se sitúan entre el 55 y 00 %, cosiderándose 
ideales las cifras del 60 al 70 / como se obserVa en eUcta-- 
dro No. 9 (23,33,44). 

Cuando la temperatura .ambiental está próxima a latemperatUra 
corporal de los animales. Y la'humedad es elevada, el caior 
latente, en forma de vapor de agua :1 no Puede eVariorarae fá-
cilmente. El animal sufre al no disponer de Suficiente11914n-
diilas sudoríparas y se Ostra, ocadonandble grayés'probleMaa 
que pueden llevarla a la muerte (33,44). 



HUMEDAD RELATIVA IDEAL PARA 
CADA TEMPERATURA AMBIENTAL 

TEMPERATURA 
(°C) 

HUMEDAD RELATIVA 
(Y.) 

12 55 

15 60 

18 70 

22 75 

25 80 

En invierno es más importante reducir la humedad que eleva la 
temperatura. Para lo cual, la ventilación y la orientación de 
los locales son importantes. En verano es al contrario, cuan-
do la temperatura es elevada, el grado de humedad suele ser 
bajo. Es entonces cuando se debe introducir agua en la explo-
tación para aumentar la humedad relativa y en consecuencia 
reducir la temperatura. El regar los pasillos puede ser una 
buena práctica, aunque a las dos horas aproximadamente su 
efecto es nulo. La mejor solución es inyectar agua a través 
de paneles humedificadores. El cunicultor no debe olvidar que 
la ventilación, es la encargada de regular el exceso de hume-
dad (33,44). 

Cuadro No. 9 
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6.6.3 VENTILACION 

El objetivo principal de la ventilación es la renovación del 
aire viciado y asegurar la oxigenación de los animales, así 
como el control de la temperatura y la humedad (Cuadro No.1G) 
(33). 

Los conejos liberan al respirar dióxido de. carbono (CO2) y 
monóxido de carbono (CO). Y las deyecciones, por su parte li-
beran amoníaco (NH3) y ácido sulfhídrico (5H2). Así pues co-
rresponde también a la ventilación, la evacuación de gases 
nocivos (33). 

Cuadro No. 10 

NECESIDADES DE VENTILAC ION SEGUN LAS TEMPERATURAS 
AMBIENTALES. 

FUENTE: Heinz i E. , .1940. 
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Para asegurar un buen funcionamiento en la ventilación, es 
necesario considerar los siguientes aspectos: 

- Proteger las aberturas con tela metálica mosguitera; 

- Evitar obstrucciones en la entrada de aire; 

- Vigilar la influencia de los vientos dominantes; 

Orientar bien las fachadas laterales de la nave; 

- Instalar mecanismos para abrir y cerrar ventanas; 

- No construir naves más anchas de 8 in; 

- La carga animal por m no deberá pasar de los 25 kg de peso 
vivo y el volumen deberá estar en relación a la superficie 
del local y de las'ventanas; 

- En locales con un ancho menor a los 6 m, deben proyectarse 
un 15 X de aberturas en las paredes laterales en relación a 
la superficie construida y el volumen ha de ser triple e la 
superficie; 

- Las ventanas o aberturas puede repartirse en dos laterales, 
una frente a la otra, aunque también pueden prOyectarSe en 
una sola laterdl situando, las grandes arriba y las.pegue-. 
Ras abajo; 

Si el local tiene una anchura entre los 6 y 105. 9 05. 155  
ventanas estarán repartidas por igual en- Las paredes late-
rales de la nave y serán el 20 X de la'superfiCim Constnii-
da. El Volumen seguirá siendo el.  triple :de la superficie. 
(33,44). 



6.7 EQUIPO 

6.7.1 JAULAS 

Las jaulas son un elemento muy importante en una explotación 
cunícola, ya que proporcionan el espacio ideal para la pro—
ducción del conejo; pueden estar hechas de diferentes mate--
riales como: cemento, madera, malla y alambre galvanizado. 
Pueden ser fijas, móviles y desmontables (35). 

Una buena jaula debe cumplir, entre otras casas, con los si-
guientes requisitos: 

- Que su limpieza sea fácil y rápida; 

- Que tenga un piso que deje pasar los excrementas del ani—
mal, sin dañar sus patas; 

- Que permita que el aire, el sol o la luz penetren en todos 
sus rincones; 

Que haya una completa y fácil visión de todo el interior; 

Que el suministro de agua y comida sea cómodo; 

Que permita la entrada del nidal, y 

Que su costo sea bajo (35,44). 

Un factor importante que se debe tomar 
de ,la jaula, que se determinará por el 
tinada a vivir en ella (35).  

en cuenta es él tamaR0 
tamaño de la raza de- 

Algunos cunicultares recomiendan jaulas iguales en toda la 
explotación, tanto para reproductores machos o hembras, como 
para gazapos. Otros en cambio, aconsenjan tres tipos de jau-
las: para conejas de cría, para machos reproductores y para 
gazapos. Sea cual fuere el tamaño de la jaula, se debe tomar•'  
en cuenta la densidad en cada una de ellas, para ello se re—
comienda una densidad de 0.2 ml/kg de peso vivo en animales,  
adultos y en los gazapos, con una densidad de 16 a 18 gazapos 
mt. Un exceso en la densidad deprime el crecimiento y aumenta 
la conversión alimenticia, la mortalidad y la duración del 
periodo de engorda (1,23). 



Las jaulas más utilizadas en la actualidad y que traen 
mejores beneficios, son las Jaulas comerciales que están 
hechas de alambre galvanizado. Estas presentan la ventaja de 
ser más resistentes y duraderas (Cuadro No. 11)-(45). 

Otras ventajas son: 

- Gran facilidad ~ventilación 

- Las deyecciones caen sin dificultad con la 
las enfermedades 

- Gran facilidad de limpieza y desinfecCión, 
usarse el soplete para ello 

- Permite una perfeCta vigilancia 

- Ofrece un gran ahorro de mano 
anteriormente (45). 

A nivel rústico, las jaulas más utilizadas son las fabricadas 
con madera y tela de alambre. Su construcción debe hacerse de 
forma que los conejos no puedan roerla, teniendo en cuenta 
que un conejo no puede cortar una pared lisa, aunque tiende a 
roer de manera lenta pero segura todas las partes que formen 
salientes en las jaulas (23,35). 

Este tipo de jaulas presentan las siguientes inconvenientes: 

- Duran poco tiempo; 
- Ventilación insuficiente; 
- Gran facilidad de desarrollo de agentes patógenos; 
- Muy difíciles de limpiar y desinfectar; 
- Los rincones oscuros no permiten ver en el interior; 
- Si el piso es de madera, se necesita mucho tiempo para la 

limpieza (23,35). 



TIPO F1111111 
(m) 

Ile0 
(ca) 

ALIUM 
(m) 

PESO 
(Kg) 

p 
Nom SISICILIA 
mate AL PIM 

98 68 48 5.4 

MICA* risciuá 
RATA N3114 

fie 5.4 

NIIIICIA 1011.1 91 61 41 5,9 

NUM 11 ellik 78 55 31 4,9 

1111)1111 N MINO 78 41 31 3.9 

Balt topes M,, 1989. 

Cuadro No. ii 

DIPERDITES TIPOS DE JAIBAS COMICIALES Y SUS CARtICTERISTICAS 



6.7.2 COMEDEROS 

Los comederos deben ser estrechos para evitar que los conejos 
se metan dentro y los ensucien con orines y excremento. El 
fondo puede ser perforado para evitar el polvo del alimento 
(pelets). Deben ser lo más anchos posibles para que 'los cone-
jos puedan comer; unos 9 cm de espacio individual son sufi--
cientes para que un reproductor tenga acceso al alimento, 
aunque se precisan 7 cm lineales por cada 3 gazapos alojados, 
toda esto es en comederos tipo tolva. Deben estar situados en 
la parte frontal de la jaula a unos 10 6 14 cm del piso de 
esta, para evitar que los conejos rasquen la comida y no haya 
desperdicio (35). 

El material con que están hechos los comederos puede variar, 
desde: madera, cazuelas de barro de fondo pesado, lámina  gal-
vanizada; también pueden emplearse latas vacías, a las que se 
les dobla el borde superior hacia adentro; estas latas son 
redondas y altas (36). 

Las jaulas comerciales ya vienen equipadal con-comederos y 
bebederos, que generalmente son metálicos de tipo tolva. 
Estos son más prácticos, Ya que se llenan cada 2 6 3 días.„ 
porque hay menos desperdicios de aliménto y son más fáciles: 
dm lavar y desinfectar' (Fig. 12) (36) 



Fig112 

DIFERENTES TIPOS DE COMEDEROS, 

FUEHTEt Surdeau P.,1964. 



6.7.3 BEBEDEROS 

Es necesario un dispositiva que permita distribuir permanen-
temente agua limpia en las jaulas utilizadas para la explota-
ción de los conejos. El emplea de recipientes de vidrio, 
barro y hojalata, originan problemas de higiene, ya que el 
conejo ensucia el agua con facilidad. Si solamente se cuenta 
con este tipo de recipientes estos deberán fijarse de forma 
que las animales no los puedan volcar, y que el cunicultor 
pueda limpiarlos y rellenarlos una o dos veces al día con el 
mínimo de trabajo (35). 

Actualmente se emplean los bebederos automáticas que permiten 
un suministra constante de agua sin grandes manipulaciones 
(35). 

Entre los modelas más empleadas de bebederas automáticos 
esta n: 

12,2 Boya: Clásico bebedero que mantiene un nivel constante 
de agua y evitan derrames a la fosa a piso. Suelen estar 
construidos en plástico con protección en los bnrdes para 
evitar que sean roídos por los animales. Los más modernos 
tiene la boya protegida y disponen de un tapón inferior 
para su limpieza. Deben ser desmontados periódicamente para' 
efectuar su lavada y desinfección (Fig. 13)(23,35). 

pg Tetina: También conocidos como de pipeta o de chupete. 
Son los más limpios ya que el agua es fequerida per el pro- '  
pio animal que acciona un pequeño dispositive„ Se'recomien-7 
dan los construidos en acero inoxidable por. su dureza.- Su 
colocación en lá jaula es impOrtante para evitar'derrames. 
(Fig. 13) (35). 

Pg Palanca:  Fueron los primeros en aparecer en el mercado 
pero quedaron en desuso al provocar grandes pérdidas de  
agua, ya que los animales se apoyaban en la palanca de for-
ma indiscriminada y los depósitos de agua se vaciaban a las 
fosas. Los nuevos modelos son de taNa50 reducido preeen--
tan una protección en la palanca pura evitar el derrama--
miento de agua y que esta se ensucie con facilidad (Fig. 
No. 13) (35,37).  



Fig.9 
BEBEDEROS. 

FUENTES Surdeau Pi ,1984. 



- Altura: 30 a 35 cm; 

- Anchura: 15 cm (Fig. 14) (35). 

Los rastrillos se colocan a una altura de 10 cm para quWlos 
conejos no ensucien el forraje. Además, conviene que el-ras-
trillo tenga en la parte inferior una bandeja o-un comedera._ 
pequeño para'recoger las hojas que se desprenden del heno a 
forraje a fin de que las aprovechen los cenejoa.(23,35)'.- 

6.7.4 RASTRILLOS 

Estos sirven para la administración de forrajes verdes, y 
aunque es poco usado en una explotación ya tecníficada; para 
el uso rústico y para aquellas personas que alimentan a sus 
animales con desperdicios, son de grat$ utilidad (23,35). 

Los hay fijos y móviles, interiores y exteriores. Pueden es-
tar formados por varillas de hierro de 4 ó 5 mm de diámetro, 
separadas entre sí, para conejos adultos de 3 a 4 cm y para 
gazapos 2 cm. En lugar de las varillas puede emplearse tela 
metálica. Las dimensiones convenientes son: 

- Longitud: la que permita su colocación en la jaula; como 
mínimo 25 cm; 



6.7.5 NIDAL 

Entre los materiales de cría del conejo, el nidal se consi-
dera como uno de las más importantes. Tiene una incidencia 
directa sobre la viabilidad de los gazapos durante la lacta--
ción, período que coma se'sabe,es en que se observa un mayor 
porcentaje de mortalidad. Así, el nidal debe desempeñar ante 
todo una función de protección de las crías contra las agre-
siones del medio exterior a fin de permitirles pasar el peli-
gro de los primeros días de vida en buenas condiciones. Para 
ello el nidal debe reunir las siguientes características: 

- Permitir a la madre parir y amamantar a sus gazapos en las 
mejores condiciones; 

- Mantener a los gazapos en un medio sano y limpio; 

- Evitar la humedad debida a los orines de los gazapas y de 
la madre; 

- En época fría, reunir a los gazapas y ayudarles a mantener 
una temperatura constante de cerca de 30 a 35 'C en el 
centro del nidal; 

- En época cálida, permitir a la. madre. díapersar su nidada, a 
frn de ayudar a los gazapos a adaptarse a la temperatura-. 
ambiente; 

- Impedir a los gazapos salir a la jaula demasiado...tirante y 
favorecer su retorno en caso de salida; 

- permitir al criador vigilar fácilmente lataeade.',.retlrar: 
los muertos, practicar adopciones y cambiar la.  cama "ron 
facilidad, sin pertubar demasiado a la madre y a los :,gaza,. 
pos (13,35,42).. 



El nidal debe estar colocado en el interior de la jaula o 
adosado exteriormente, por debajo o lateralmente; pueden 
estar hechos de diferentes materiales y tener diversos tipos 
de suelo o cama, como se ve en el cuadro No. 12 : 

Cuadro No. 12 
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El material con que se construya el, nidal 
siguientes características: ser inoxidable 
aislante luresistente a la humedad (13,35). 

El suelo del nidal debe dejar pasar las orines de los gazapos 
y de la madre. Con este fin, algunos nidales tienen el p150 
de malla metálica que facilita le ventilación del nidal y 
permite que la cama »e seque; aunque el piso puede ser  de ma-
dera con orificios que realicen la misma función. Hay nidales  

que para facilitar su limpieza tienen el suelo desmontable 
(35). 



FUENTE: Surdeau P. 1904. 

El mejor sistema de cama conocido hasta la fecha es el llama-
do "sandwich", que se basa en la colocación de una rejilla en 
.el fonda, una capa de paja larga y otra rejilla encima de la 
paja que la aprisiona. Este sistema además de ser térmico, es 
seco y puede adaptarse a cualquier tipo de nidal (35). 

Una versión de nidales interiores son los de "cuna a bañera". 
que se sitúan en el piso de las jaulas y suelen tener unas 
dimensiones reducidas: 25 x 40 x 30 cm, con un fondo útil de 
25 cm que agrupa a la camada y la mantiene dentro del nidal. 
(Fig. 15). Este tipo de nidal es muy utilizado en la actuali-
dad (35). 



6.8 DISPOSICION DE JAULAS EN LA EXPLOTACION 

La disposición y tipo de jaulas en una explotación tiene una 
relación directa sobre el acceso, vigilancia y confort de los 
animales; la productividad y comodidad de la mano de obra y 
de forma particular sobre el almacenamiento y evacuación de 
las deyecciones (8). 

En la práctica se pueden adaptar tres disposiciones: 

- En un solo plano o nivel, denominado "Flat-deck"; 

- En dos a más pisos escalonados o sistema "California"; 

- En dos o más pisos superpuestas o sistema "Baterías" (8). 

6.8.1 Sistema "Fíat-deck". 

Todas las jaulas se encuentran en un solo plano o nivel y el 
acceso al interior es por su cara superior. Las deyecciones 
se evacuan rápidamente, pudiendo almacenarseen una fosadro7 
funda'. Su relación de Ocupación de superficie es de 0.4.a 0.S 
m por hembra reproductora y de 0.07.a 0.08 ma por gazapo en 
engorda (Fig. 16) (8,23). 

Las ventajas de este sistema son: 

- Facilidad de montaje y manipulación; 
- Facilidad para vigilancia y:observación de10% anfinsiss; 
- Mejor aprovechamiento y regulación de los sittemes. Peveg--

tilación; 
Mejor posibilidad para el reparto de iluminación; 
Mayar período de amertización. Al caer directamente las 
yecciones al suelo, la duratión de estas jaulas se estima 
dos veces superior a la de otros' sistemas; 

- Posibilita el almacenamiento fácil de las deyeccieneS eh 
fosas, por períodos prolongados de. tiempo (8,23). 

Como desventaja se señala: 

- El escaso aprovechamiento del volumen de la e;:plotación.pOr 
la baja densidad de animales por mg •-(8 23)  - 



Las desventajas de este sistema son: 

- Dificultad de manejo y acceso a los animales, especialmente 
en los pisos superiores; 

- Incomodidad de montaje y manipulación 
períodicas de limpieza y desinfección; 

- Incremento de la inversión, con respecto al costo unitario, 
coMparado con el sistema "Flat-deOk" (8,23).- 

operaciones 

6.8.2 Sistema "California" 

Las jaulas están situadas en dos o tres planos desplazados 
total o parcialmente, adoptando la forma de escalera. Las 
deyecciones pueden evacuarse en fosas, al igual que en el 
sistema "Fíat-•deck". La relación de ocupación de superficie 
es de 0.25 a 0.35 m¿ por gazapo en engorda. Presupone, por 
tanto, un incremento en el aprovechamiento del espacio, al 
respecto del sistema "Flat-deck" del 10 7. (Fig. 16) (8, 23). 

Las ventajas de este sistema son: 

- Mejor aproveChamiento del volumen del local; 

- Buena disposición para la regulación ambiental; 

- Posibilita el almacenamiento de deyeciones en fosas por 
períodos prolongados de tiempo (8,23). 



6.8.3 Sistema "Baterias" 

Las jaulas se encuentran superpuestas en dos a tres niveles o 
pisos sobre un mismo plano vertical . Las deyecciones caen 
encima de la jaula inferior, sobre bandejas receptoras que 
adoptan distinta posición según el tipo, exigiendo sean reti-
radas periódicamente a intervalos cortos. Las relaciones de 
ocupación de superficie son: en das pisos, de 0.15 a 0.20 mt 
para reproductoras y de 0.35 a 0.40 mt para engorda; en tres 
pisos, de 0.10 a 0.15 mt en reproductoras y de 0.20 a 0.25 mt 
en engorda. Presupone un incremento respecto al sistema 
"Flat-deck", del 45 % para das pisos y de 100 % para tres pi-
sos. Se distiguen dos tipos de baterías: con plano receptor 
de deyecciones inclinado y con plano receptor de deyecciones 
horizontal (Fig. 16) (8,23). 

Las ventajas de este sistema son: 

- Máximo aprovechamientO del volumen del ideal; 
- Concentración máxima de animales por mt; 
- Menor inversión en gastos de construcción por unidad repro-

ductora (8). 

Las desventajas de este sistema son: 

- Incremento hasta el doble de la mano de obra para las Jaba-
res de limpieza y manejo de los animales; 
Dificultad extrema en la vigilancia y observación de los;  
animales; 

- Dificultad de control y regulación de 
bientalesespecialmente la ventilación; 

- Exige una amplitud de pasillos mayor 
sistema;  
No permite el almacenamiento de las deyecOgnesporperío-
dds prolangadot de tiempo; 
Dificultad lá limpieza y;desinfección de las Jaulas; 
La alta concentración de animalesp0r ml facilita'la pro--
sentación persistencia y agravamientb de problemas pate ," 
legicos (8). 

los parámetros 

que cualquier otro 
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7. RAZAS 

Cada raza de conejos posee un fenotipo especial que lo dife-
rencia de las demás razas. Una de estas diferencias es el pe-
so de los animales adultos, el cual varía como sigue: 

Razas pequeñas 
	

Menor de 2.5 kg. 

Razas medianas 
	

De 2.5 a 4 kg. 

Razas grandes 
	

De 4 a 5.5 kg. 

Razas gigantes 
	

Mayor de 5.5 kg (27). 

Además se distinguen por su fin zootécnico razas productoras 
de carne, de piel, de pelo y de ornato (27,36). 

7.1 RAZAS PRODUCTORAS DE CARNE 

Para producir carne se usan conejos cuyos Pesos  oscilan erltre.  

A y 5 kg, y _que poseen un buen desarrollo muscular en toda el 
cuerpo. Ettos animales tienen una,  conformación tíO1c0,9UW 
permite reconocerlos mediante un examen visual. Las. .taracte7' 
rística más sobresalientes en un conejo productor de carne '  
son las siguientes: 

- Forma cilíndrica del cuerpo 
atrás; 

- Cabeza grande, un poco 
- Cuello corto y grueso; 
- Pecho y espalda anchos y carnosos; 
- Patas cortas y gruesas; 
- Lomo, grupa y muslos grandes y carnosos; 
- Actitud calmada (2,14,27,36). 

Entre las razas productoras de carne se encuentran: la Nueva 
Zelanda, la California, la Chinchilla gigante, la Gigante de 
Flandes, la Holandesa .y la Manchada Inglesa o Mariposa; sien-
do las tres primeras las de mayor importantancia económica en 
México 116,27). 



7.1.1 	NUEVA ZELANDA 

Esta raza se creó en los Estados Unidos en 1969 y se ha di--
fundido enormemente, convirtiéndose paulatinamente en la raza 
más importante (11). 

El conejo Nueva Zelanda tiene un cuerpo cilíndrico, o sea, 
igualmente ancha en la grupa y en los hombros, y con 
abundante carne en el lomo, el dorso y la espalda. La cabeza 
es ancha, los ojos rojos y las orejas erguidas con las puntas 
redondeadas. Su piel puede ser de color blanca, roja y negra 
(11,16,27). 

Las hembras son muy fértiles y producen abundante leche. 
generalmente destetan camadas muy numerosas. Presentan un 
excelente instinto materno y docilidad (16,27). 

Los machos alcanzan un peso de 4 a 5 kg y las hembras de 4.5 
a 5.4 kg aproximadamente (16,27,43). 

7.1.2 CALIFORNIA 

Fue creada en los Estados Unidos por West, en 19211, partiendo 
de la raza Rusa cruzada con Chinchillla para dar  una buena 
estructura cárnica, a la vez que una excelente densidad de 
pelo, los machos de esta cruza se aparearon rePetídaddlnü'con 
hembras Nueva Zelanda blanco, fijándose posteribreente el,  
tipo (11). 

El conejo California tiene un cuerpo largo de forma Cilíndr17 
ca, típica de las razas productoras de carne. La cabeza está 
unida al tronco sin cuello aparente (16,27). 

Los ojos son de' color rojo pálido. Las orejas son erguidas y 
de base carnosa. La piel es blanca, con manchas negras sobre 
el hocico, las oreJaÉ, la cola y las cuatro patas. Puede 
sentar una mancha en el cuello,-pero es indeseable si lapre-,  
santa en el cuerpo. Estas manchas no restan. válor'.a. la,  

porque se presentan en partes no utilizables-(11,16,27).`'  

Los machos alcanzan un peso de 3.6 a 4.5 kg y las- hembras de 
3.8 a 4.7 kg (27,43). 
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7.1.4 HOLANDES 

Procede de la raza Drabacón, que tuvo su origen en Holanda: 
aunque se mejoró posteriormente.  en Inglaterra (43). 

De las distintas variedades según el
, 
color, la. gris y. la 

negra son las más solocitadas en América del Norte, en-donda 
gozan de mucho aprecio, por proportionar canales redticidaS y 
bien musculadas (11'43) • 

Es una raza precoz, con excelente1 dualidades Maternal,' 
alcanzan un peso de 2 a 2.5 Kg en estado adu10.". Se utilizan`. 
de Preferencia para cruzamientos y para obtener canales para.  
freír, con un peso de 500 a 750 g a los dos meSea:y medio 
(11,43). 

7.1.3 GIGANTE DE FLANDES 

El conejo Gigante de Flandes produce canales de gran tamai'io, 
pero su cría comercial presenta muchos problemas. Es un ani-
mal muy susceptible a las enfermedades y crece lentamente. 
Las hembras son paco fecundas y los machos reproductores pre-
sentan su líbido disminuido (27). 

Presentan una longitud aproximada de 1 metro, un peso de 5 a 
9 kg o más. El cuerpo es grande, largo y bajo can relación al 
piso; robusto del tórax y tren posterior (11,36). 

El pelo es corto y liso; se considera defecto el pelo largo o 
lanudo (36). 

Su color puede ser Gris en varios matices: liebre, hierro, 
arena. Blanco, Negro azabache y Leonado oscuro (11,36). 

En esta raza la papada existe en la hembra y no debe presen-
tarse en el macho (36). 



7.1.5 INGLES MANCHADA o MARIPOSA 

Se considera una raza rústica, precoz y fecunda. El conejo 
adulto alcanza un peso aproximado de 4 kg o más (11). 

De color blanco pura, con manchas negras a grises distribui-
das por el cuerpo; las de la cabeza, abarcan las orejas, al-
rededor de los ojos y hocico. Estas manchas vistas de fren-
te, parecen una mariposa. Tiene tambien una raya de color a 
partir de las orejas, que sigue por toda la columna vertebral 
hasta la cala y sus rebordes son sinuosos a estilo de espina 
de pescado. Puede presentar una papada acentuada (11). 

7.2 RAZAS PRODUCTORAS DE PIEL 

Las razas peleteras de mayor importancia son la Chinchilla y 
la Rex (27). 

7.2.1 CHINCHILLA 

El conejo chinchilla tiene el cuerpo corto y fino. La:cabeza' 
es mediana en los machos y pequeña en las hembras. El cuello 
es corto y robusto. Las orejas medianamente largas,enchas y 
erguidas en forma de V. La piel, en su aspecto y color debe 
igualar a la de la chinchilla salvaje. Las colares serán 
gris,negra y blanco. El pelo es recto, tupido y sin zonal ,  
blancas (11,27,36). 

Existen tres variedades de ésta raza: la pequeRá,'eXplatada: 
especialmente por su pieh, la americana y la gigante, '0010-'. 
tadas por su carne y su piel (doble propósito) (27,36)-. -  

El peso depende de la variedad a la que pertenezcarLlosejem-
piares: 

variedad  

Chinchilla pequeNa 2.7 
Chinchilla americana 4.5 
Chinchilla gigante 5.4 

Machos 

a 3.4 kg 
a 5.0 kg 
a 6.8 kg 

2.B a 3.6 kg 
4.5 a 5.4 kg 
5.9 a 7.3 kg (27) 
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7.2.2 i E X 

La piel de todas las variedades del conejo Rex es sumamente 
apreciada. Su talla es pequeña y el peso de la raza es de 2.7 
kg para los adultos (36). 

La piel carece de pelos gruesos, y sólo presenta el pelo sua-
ve, sedoso y corto de la borra o felpa. Su cuidado es muy ri-
guroso, ya que si presenta mutaciones en la coloración del a 
manto, la piel disminuye su valor; la consanguinidad acarrea 
una rápida degeneración. La hembra reproductora debe ser tra-
bajada en forma pausada, pues decrece su rendimiento si se le 
aparea con frecuencia (36). 

Para un mejor aprovechamiento peletero los animales son 
sacrificados aproximadamente a los 6 u El meses de edad (36). 

Las variedades de está raza son las siguientes: Rex negro, -
Rex castor, Rei azul, Rem lila y Rex ópalo (11,36,43). 

7.3 RAZAS PRODUCTORAS DE PELO 

7.3.1 Angora 

La raza Angora es la única que se usa en la prOducCión de.. 
pelo. Existen dos variedades: la inglesa y la francesa; -esta 
última és un poco: MAS grande. Es una raza resistente a: laá 
enfermedades y de temperamento calmado, lo que facilita su 
manejo.(11,14,27,36). 

Tiene un cuerpo delgado y cubierto de pelo largo, lo que lec -i 
da la apariencia de ()Olas. Su cabeza es grande y algo tosca, 
con pelo largo sobre las mejillas y la frente (27). 

Las oreja0 son cortas, ergUidaS en V y con pelos largos sobre 
sus extremos. Los ojos son rosados, las patas largas y dinas 
cubiertal de pelo largo sobre la cara externa, y cor.pocri 
lo sobre la interna, par lo que es posible ver la piel 'a tra-
vés de este (27,36), 
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El peso de estos conejos varía como sigue: 

Variedad 	 Machos 	 Hembras 

Inglesa 	2.5 a 3.4 kg 	3.2 a 4.2 kg 

Francesa 	2.5 a 3.6 kg 	3.2 a 4.2 kg (27). 

Requieren constantes cuidados para conservar la calidad de su 
pelo. Debe peinársele semanalmente o como mínimo cada 15 días 
para mantener el pelo sedoso y flexible, especialmente para 
evitar que se enrede. Cuando esto pasa se debe esquilar la 
parte enredada, lo que retrasa la esquila comercial y baja la 
productividad de los animales (27). 

Los machos castrados y las hembras producen un pelo más 
sedoso y en mayar cantidad que los machos enteros (14,27). 
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El manejo es una actividad dependiente da la zacitecnia y no 
debe cofundirse con ella, ya que sólo es un media para la 
aplicación de algunos conocimientos y recomendaciones qué nos 
proporcionan las disciplinas zootécnicas (30). 

El manejo correcto de los animales varía de acuerdo con la 
finalidad zootecnica, el sistema de crianza, las fases de 
producción, etc. (30). 

Por lo anterior en este capítulo se mencionarán aspectos re-T-
lacionados con el maneJo reproductivo aliménticlo¡ sanítat-
tario, genetico y selección. 

G. MANEJO 

El manejo se define como: una serie de procedimientos que se 
realizan en las distintas fases de la cría, cuidado, alimen-
tación y explotación de los animales (30). 
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Por lo anterior en este capitulo se mencionarán aspectos re-
lacionados con el manejo reproductivo, alimenticio, sanita--
tario, genetico y selección. 

8. MANEJO 

El manejo se define como: una serie de procedimientos que se 
realizan en las distintas fases de la cría, cuidado, alimen-
tación y explotación de los animales (30). 

El manejo es una actividad dependiente do la zootecnia y no 
debe cofundirse con ella, ya que sólo es un medio para la 
aplicación de algunos conocimientos y recomendaciones que nos 
proporcionan las disciplinas zootécnicas (30). 

El manejo correcto de los animales varía de acuerdo con la 
finalidad zootécnica, el sistema de crianza, las fases de 
producción, etc. (30). 



8.1.1 CICLO ESTRAL 

Das de las más grandes diferencias en la.reproducciÓn de los. 
conejos, en comparación a otros mamíferos dombstiCos, radica 
en que la hembra no exhibe un verdadero ciclo ostral y la 
ovulación es inducida (32,45). 

Podemos definir al ciclo estral, 
que regula las etapas fértiles e 
tas etapas son: 

- Anestro o ausencia de celo 

- Estro o celo (26,27). 

coma el proceso fisiológico 
infértiles de la coneja.'Es- 

El anestro o ausencia de celo es un período que se 
en los dos priieros y los dos últimos días del ciclo 
gue se reconoce por los sigUientes signos: 

La hembra no se deja montar 

- La vulva aparece fría y pequeña 

- La hembra te vé tranquila (23,27). 

B.1 MANEJO REPRODUCTIVO 

Se considera que el conejo llega a la edad de la reproducción 
cuando madura sexualmente y empieza a producir crías (puber—
tad). Esta edad varía de acuerdo con la raza del conejo, de 
la siguiente manera: 

- Razas pequeñas: 4 a 5 meses de edad 

- Razas medianas: 6 a 7 meses de edad 

- Razas grandes: 9 a 12 meses de edad (26,27). 



El estro o celo es el periodo fertil, a sea, cuando la cone-
ja puede ser••fecundada. Puede reconocerle por los siguientes 
signos: 

- La vulva aparece congestionada, 

- La hembra se muestra inquieta y Ee frota el lomo contra 
las paredes de la jaula, el comedero u otros objetos (23, 
27,42). 

El ciclo astral dura entre 15 y 16 días, de los cuales 12 
días permanecen receptivas al macho. Esta situación está fa-
vorecida por el hecho de que en la coneja se maduran grupos 
sucesivos de folículos durante todo el arlo y en cualquier mo-
mento existe cierto número de folículos con capacidad para 
ovular en caso de cópula (21,23,27). 

Durante la cópula se produce una estimulación mecánica, que 
vía de la médula espinal alcanza el hipotálamo, provocando la 
liberación de la hormona folículo estimulante y luteinilante, 
lo cual descencadena el proceso °velatorio, que ocurre entre 
8 y 10 horas después de la cópula (6,21,23,45). 

8.1.2 MONTA O APAREAMIENTO 

Cuando la coneja está en celo será trasladada a la jaula del` 
macho, mache, cuando el macho es llevado a la jaula de la hembra 
frecuencamente es atacado por ésta,: llegando incluso a Cati
sarle heridas. Por esto es mejor llevar a la hembra a la 'jáu-
la del macho y se esperará a que ésta reciba menta. Una monte 
se realizá cuando el macho deüpuéS de haber hecho' movimientos 
continuos sobré la hembra, cae hacia atras o a un lado, en 
ocasiones emite un chillido o ouejiaa, lo cual indica que he-" 
bo eyaculación (26,37,42,46). 

Una vez relilada la monta, la coneja es trasladada nuevamente 
a su jaula (37,46). 

Es indispensable anotar en la ficha de la hembra. la- feCha de 
la monta y la identidad del macho (CuadrO•No. 13). Este últi-•  
mo dato puede permitir eliminar rápidaMente a aquellos machos 
infértiles (37,42,46). 
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Cuadro No. 13 

TARJETA DE CONTROL REPRODUCTIVO 

*UNIDO DESTETE ABASTO 

CONEJO No 
JAULA No 	 

	

PADRE lb. 	  
X PISO-CANADO: 	 

10R1 No._ 

	

num DL INC. 	No. DL HNOS. 	No. DL MIS. 

   



8.1.3 PRE1EZ U GESTACION 

La gestación se puede definir como el estado fisiológico de 
una hembra que ha sido fecundada y en cuyo útero se realiza 
el desarrolla de uno o más embriones o fetos (30). 

La gestación comienza cuando un ovocito se ha unido a un es-
permatozoide (fecundación) y es mantenida de forma importante 
por la progesterona que se produce en el cuerpo lútea y en la 
placenta, su incremento se acompaña de un brusco descenso en 
el nivel de estrógenos aproximadamente hasta los 24 días de 
gestación, en que empieza a aumentar el nivel de estrógenos y 
baja la producción de progesterona cuyos niveles al momento 
del parto son mínimos (18,21,42). 

La gestación de la coneja dura por termina medio 30 días 
(6,18,42). 

8.1.4 DIAGNOSTICO DE GESTACION 

Este se realiza entre los 12 y 15 días post-monta, por medio 
de palpación ventral, la coneja se tomará con mucho cuidada y 
buen trato ya que de ésto depende que la gettación se lleve - a 
buen término (37,42,46). 

Para realizar el diagnóstico de gestación, es necesario inmo-
vilizar a la hembra con suavidad, sobre una mesa o sobre el 
suelo. Con la mano abierta, se coloca la palma en el abdomen, 
deslizándola de atrás hacia adelante; si la gestación es po-
sitiva, se sentiránlateralmente en los dedos pulgar, índice 
y medio unos pequeños abultamientos redondeados, que son las 
embriones o futuros gazapos (37,42). 

Si la hembra 'no está gestantp (palpación 
rá 'inmediatamente con el macho (42).  

negativa), se lleva 

En el caso de que el diagnóstico sea positivo, se registrará' 
la fecha para así saber en que días habrarude realizarse 	, 
preparativos para el parto (Cuadro No.-  13) (37,42,36).- 



8.1.5 PARID 

Las conejas requieren de un nido en el que puedan parir con-
fortablemente a sus gazapos, es por eso que entre 5 y 3 chas 
antes de la fecha problable de parto se le proporcionará a la 
hembra un nido limpio y desinfectada, con bastante material 
para la cama, el cual puede ser : pal.á, periódico, viruta de 
madera, etc.; la coneja también se arranca el pelo, princi--
palmente del pecho, dorso y vientre, con"la finalidad de dar 
mayar protección a las gazapas, esto lo puede hacer antes a 
peca después del parto (18,26,37,42,46). 

El mecanismo del parto no se conoce con exactitud. Parece, 
sin embargo, que, al igual que en otras especies, la señal 
del parto viene acompañada por el nivel de secreción de cor--
ticoesteraides producidos por las suprarenales de los gaza--
pos (23) 

El parto dura de un cuarto de hora a media hora, en fUnciiin 
del tamaño de la camada (23). 

La tranquilidad es uno de los factores más importantes para 
conseguir un parto normal (18,26,42). 

Una vez que la coneja haya parido se revisará el nido para: 
contar el número de gazapos vivos y muertos: pesar la carnada 
y observar el estado de los mismos; anotando  todo en el 're"-
Ostra de la hembra (Cuadro No. 14) (18,261-42,46).::.  

Es importante la vigilancia y cuidado del nido, procurando 
que este se encuentre perfectamente protegido, con cama seca 
y suficiente, en caso necesario se puede coger pele de otros 
nidos que tengan en exceso para reponerlo en los que fallen. 
Otro factor importante en esta fase es la temperatura, ya que 
de ella dependerá la mayor o menor mortalidad durante este 
período <18,42) . 
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HOJA DE CONTROL DE PARTOS 



En ocasiones nacen camadas muy numerosas, o bien, la madre no 
puede criar a sus gazapos, lo que requiere sumar los gazapos 
a otras camadas más pequeñas a a madres más lecheras, opera-
ción que requiere ciertos cuidados, como son: 

- No adoptar a otra madre más de 2 ó 3 gazapet; 

- Procurar que el peso de los gazapos a adoptar sea similar a 
los de la camada de adopción y siempre tratar que la dife77 
rencia entre unos gazapos y otros no sea 'superior a las '48 
horas; 

La operación de adopción' conviene hacerla 
posible después de producido el:parto; 

lo Mas. pronta 

Los gazapos huérfanos deben colocarse en el 
está la madre, para que adquieran la misma. 
olor a los ya existentes, para que 14 coneja 
renciarlos y rechazarlos (18,23). 

nido cuando no 
temperatura y 
no pueda dife- 

Los posibles accidentes que se pueden presentar al momento 
del parto son, que la hembra haya parido fuera del nido y el 
canibalismo (18,42). 

El parto fuera del nido, puede ser debido a un rechazo del 
nido por parte de la hembra, como consecuencia de malos olo- 
res, ser poco accesible, si la madre fue molestada durante el 
parto, y especialmente si es primeriza. El problema es grave, 
generalmente %e pierde la totalidad de la camada (18,42). 

En el canibalismo, la madre mata a los gazapos y se los come. 
La falta de agua es la causa más frecuente, siendo lo más 
probable que ésto sea debida a una obstrucción del bebedero, 
por lo que hay que revisar constantemente su funcionamiento. 
Si esto no ha sida el motivo y el fenómeno vuelve a aparecer, 
hay que eliminar a la madre (10,42). 

8.1.6 TRANSFERENCIA DE CAMADAS 



S.1.7 DESTETE Y SEXAJE 

El destete es el período en el que las gazapos dejan defini-
tivamente la alimentacidn basada exclusivamente en la leche 
materna, para ir tomando alimentos sólidos, secos, groseros o 
concentrados. Es también el momento en que el cunicultar se--
para a los gazapos de su madre (23,37,45). 

El destete se puede realizar a apartir de los 30 días de edad 
o cuando los gazapos rebazan los 500 g de pesa vivo (23,37, 
42,46). 

Todos los gazapas de una _camada se retirarán al mismo tiempo 
de la madre, en este momento se realizará el sexaje de las 
crías (23,37,42,46). 

El sexaje se realiza de la siguiente manera: con la mano iz--
quierda desplazará la cola hacia abajo y atrás, con los dedos 
índice y pulgar de la mano derecha se hace presión, que per—
mite en el macho que la mucosa se eleve y formé como un cír--
culo, mientras que en la hembra se forma una hendidura en 
forma de V (37). 

Una vez realizada el sexaje los gazapos se separan por sexo,  
para colocarlos, a razón de 6 a 8 aniMalel par :jaulái en 
local en donde se efectuará el engorde. Se  tendrá cUidate de 
utilizar únicamente jaulat limpios y de formar lotes de e0a:: 
homogénea (con una diferencia máxima de una semana). paste-,  
riormente se pesan anotando el peso promedio de tanp'..gro0 
(Cuadro Nó. 15) Con motivo de este traslado, el cunipultor 
examinara el estado de aalud de - los,animales y eliminara a 
los gazapas débiles o enfermoü (37 45 46) • 



Cuadra Na. 15 

HOJA DE CONTROL DE DESTETES 

MES 

PESO 
HEMBRAS 

PESO OXJA 
19010S H 	N 

FECHA DE DESTETE 1 DI GOPOS DESTETADOS 
HUIDAS 	NICHOS 

	,1•1••••• 

RETE: Noble de cuniculture, rES-Cuautitlen. 19%. 



8.2 MANEJO ALIMENTICIO 

Cuando los conejos disponen de alimentos continuamente, comen 
a intervalos frecuentes y en poca cantidad cada vez. Esta les 
permite masticar completamente el alimento, lo cual facilita 
su digestión (9,27). 

Si los comederas se llenan después de permanecer vacíos du-
rante algunas horas, los conejos hambrientos pelearán por 
ocupar un lugar y comerán precipitadamente, masticando mal 
los alimentos. Esto con frecuencia les produce indigestión y 
los mantiene en estado de tensión. Por estas causas son más 
recomendables los comederos con depósito, que puedan almace-
cenar alimento para 1 ó 2 días (27). 

Los comederos tipo tolva pueden llenarse una o varias veces 
al día y a la hora que resulte mas cómodo para el cunicultor. 
Una vez establecido el horaria del suministro de alimentos, 
debe repetirse diariamente, sin variación (27). 

Debe tenerse en cuenta que originalmente el conejo es un 
mal silvestre de hábitos nocturnos y que aún conserva la cos-
tumbre de tomar la mayor parte de sus alimentos durante la 
noche, sobre todo durante las épocas de calor (27). 

Cada conejo tiene hábitos alimenticios un poto diferentes' del 
resto de los conejas de la granja. Por esto en cada lote `de 
animales se Podrán ver fenómenos particuláres. el cuniCúlter 
debe permanecer atento para delectar los cambies iodividdeleS,  
o del lote a causa del programa dwalimentación.quese lleva 
a cabo. Es un buen sistema observar siMultánea-meete'lacanti,  
dad y las características de lás deyecciones y la cantidad de 
alimento consumido en los comederos (9,27,40).  

Si el conejo consume su ración en cantidad normal, y las heces 
son oscuras, de forma redondeada • y con cierta' consistencia, 
sin llegar a.ser duras, los resultados son satisfaCtoridai‹ 
Si las heces son amarillentas o verdes,-  blandas y de aSpeeta 
húmedo, sin que se trate de diarrea, quiere decir.aue' el con-.  
tenido de fibra cruda de la . dieta es bajo, pbr lo que debe 
aumentarse el suministro de los forrajes 527)  
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Cuadro No. 16 

CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA EN LOS CONEJOS 

CONSUMO 	DIARIO 

ANIMALES PESO VIVO PESO VIVO ALIPIDITO AGUA 
(Ng) (Y.) (g) (I) 

Gazapos en ereeiniento 1.0 5.0 105 0.12 
para reproducchrn. 4.8 5.9 VA 8,12 

Guapos en ereciaiento 1.0 6.2 110 0,12 
para engorda. 32 5.4 175 8.12 

Reproductores machos y 
hembras secas. 

2,3 
4.5 

6,8 

4.0 
3.3 
3.8 

95 
151 
205 

0,28 
8,28 
0.29 

2.3 5.0 115 11.57 
liaáras en gestado, 4.5 4.1 195 es? 

6.8 3.7 250 8,57 

I an: cos p pipa : 
1-1511u /o ficticio§ ce 5.1 aóe 1,50 
16-31 ¿las le lactado, 4.1 8.7 391 1.51 
31-45 dio de lactadlos 4,1 11.9 535 1.511 

Reta: MIKIS MM IIIICACHII ANO tellitIA 00111.102. 1991: 



0.3 MANEJO SANITARIO 

El objetivo de llevar a cabo el manejo sanitario en las 
explotaciones es evitar que los animales enfermen, provo-
cando así, bajas en la producción y por lo tanto, pérdidas 
económicas a los cunicultores (23,25,46). 

Las medidas sanitarias a seguir en pro de la salud del cone-
jo, deben orientarse a la prevención y el control de las en--
fermedades (25,46). 

La prevención se define como el conjunto de medidas y proce-
dimientos higiénicos tendientes a proteger a los animales 
de cualquier causa patológica directa o inderecta capaz de 
alterar su estado de salud (30). 

De la prevención se debe tomar en cuenta, el medio ambiente y 
el conejo mismo: 

El acondicionamiento de un clima confortable en las explo--,  
tac iones; 

- El uso de instalaciones y equipo apropiado, para un buen 
funcionamiento de las mismas; 

- La extracción oportuna de heces, orina, 
El manejo adecuado de los animales; 

- La aplicación de vacunas y bacterinas 
profilactico que más convenga; 

- Uso de coccidiostatos: nitrofuranos y sulfas 

La aplicación de medidas. preventivas en las eoletaejonas 
resultan ser más económicas que los tratamientos (25). 

El control se define como el conjunto de medidas y procedi-
mientos que se efectuan con le finalidad de,gue una enferme-
dad ya existente no se siga propagando en la expletaCián  ,(30) 

El Control se enfoca a: 

La práctica-adecuada de la cuarentena antes de :la:entrada 
de nuevos animales a la explotación; 
El aislamiento temprano de los animales enfermes 'y su tra--
taMiento; 
La eliminación conveniente de cadáveres .afectados por pro-
cesos Morbosos; 
El control' de ratas, ratones, moscas y otros vectores de 
agentes patógenos para el conejo (25,46).  
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camas Y desechos; 

conforme al programa 

(23,31). 



La mejor profilaxis consiste en vigilar• la alimentaciói, las 
instalaciones y la higiene general de los conejos, asi mismo 
pueden adoptarse recomendaciones especiales de acuerdo con el 
criterio y prescripción veterinaria de los productos a utili-
zar (24,33,46). 

Como se mencionó anteriormente, es de suma importancia mante-
ner a los animales en alojamientos limpios y desinfectados, 
llevando a cabo las siguientes actividades: 

- La limpieza de la nave, se realizara lavando pisos y pare--
des, con escobas y agua corriente (evitando el desperdicio 
de está). Se pueden utilizar detergentes aniónicas (jabón 
común), de preferencia biodegradables. Además las paredes 
serán encaladas con una solución de álcali (oxida de cal-
cio), lechada de cal al 5 % ; se aplica mediante brocha o 
una bomba esparcidora (24,27,46). 

- Para efectuar el encalado de las instalaciones, se deben 
usar gafas, overol, gorro y guantes. El encalado se reali-
zara cada 6 meses o bien cuando la situación lo requiera 
(25,46). 

- El tinaco y las tuberias deben ser lavadas y desinfectadas 
mínimo cada seis meses (25,46). 

- La limpieza de jaulas e implementas que se encuentren deso-
cupados, se lavarán fuera de la caseta; se realizara me-
diante cepillo, el uso de Jabón comOn y agua corriente,, si 
es necesaria se utilizará otra desinfectante aprOpiado. Se 
sopletearán y por último se pondrán al sol durante un día 
cama mínimo (23,24,46). 

- Cuando se realizan movimientos de animales se hace también: 
cambio de jaulas por limpias y desinfectadat asi como loa' 
comederos (25,46). 

- No se debe permitir la entrada de personas ajenas .a ja 
explotación, sin preVia desinfectión y ropa .adecuada  
(overol o bata y botas) (24,46). 

- Se hará limpieza al exterior de- la nave, cartando y pactando 
la'vegetación existente cerca de ella, así como` eliminar la 
fauna nociva cada que sea necesaria.  <25,26). 
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8.3.1 MANIPULACION DE HECES EN Lh ExPLOTACION 

Cualquiera que sea el tipo de cría de los conejos, el cuni--
cultor deberá sacar las deyecciones fuera del criadero. Estas 
representan un valor nada despreciable. Sin embargo, las can-
tidades y la composición varia mucho en función de las condi-
ciones de alojamiento y de alimentación (23,27,3(1). 

Para los conejos que consumen alimentos concentrados comple-
tos, la producción es aproximadamente de 250 a 400 q de heces 
y de 0.5 a 0.8 1 de orina por jaula/madre/día en función de 
la intesidad de la producción. Una explotación de 100 vien--
tres (maternidad-engorda) produce BO 1 de orina y 40 kg de 
excremento por día (37,38). 

Los sistemas de acumulación de deyecciones y su eliminación 
son muy numerosos, y cada uno de ellos puede funcienar 
correctamente si se le utiliza y proyecta adecuadamente con 
anticipación (en el momento mismo de la elaboración de la 
granja). Los sistemas más empleados en las explotaciones Mo-
dernas son: 

- Fosas con vaciado cíclico a periódico, 

- Fosas con limpieza par rastrillo mecánico, 

- Cinta transportadora, situada debajo de lat jaulas, 
que se emplea en las Jaulas tipo batería (37,38) 

El estiércol no hay que olvidarlo, si lo tenemos en la graroa 
hay que manejarlo adecuadamenten, secarla extendiéndolo al 
sal hasta que guarde poca humedad, o secarlo con superfasfato 
de cal, aserrín o tratarlo con productos biológicos (37,38). 
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Para el manejo del estiércol del conejo, se pueden seguir 
otras alternativas. Puede ser enterrado a una profundidad de 
50 cm ó 1. m y ser cubierto con la misma tierra del orificio, 
para formar una composta; la variante de esta es el agregar-
lombrices de tierra (especie california), con el fin de ace-
lerar el proceso. Se adicionan 50 lombrices por m . Las de--
yecciones constituyen un alimento Óptimo para la loffibriz 
(5,12,36). 

En teoría, 1,000 lombrices adultas, teniendo a su disposición 
substancia orgánica suficiente, pueden producir unos 600 g/m 
/día de humus (abono de alta calidad). Con una producción de 
50 mil unidades al año/m , y una producción de humus aproxi--
mada de 300 kg /aSo/m . Esto se realiza para evitar, primero 
la contaminación del medio ambiente y segundo para la trans—
formación de heces a humus, que podrá ser utilizado en cual--
quier tipo de cultivo agrícola (5,12,34). 



Este mejoramiento puede lograrse mediante varias practiCas 
como: 

- Selección de las mejores animales para remplazo; 

- Consanguinidad o Endagamia; 

- Cruzamiento o Exagamia; 

- Hibridaciones o Heterosis (27,46). 

8.4 MANEJO GENETICO Y SELECC1ON 

El manejo genético, tiene como principal objetivo el mejora-
miento de los animales con el fin de obtener una mayar pro--
ducción en la explotación (27,46). 

La diferencia entre animales de una misma población se debe a 
dos factores, genéticas y ambientales, es par esto que si un 
animal presenta genes favorables en "X" característica, pero 
si no se le proporcionado un ambiente adecuado no podrá ex-
presarlas. De igual manera si un animal no presenta buenas 
características genéticas y se le da un medio ambiente óptimo 
su producción no será eficiente (46). 



8.4.1 SELECCION 

En la cría y explotación del conejo, el plantel reproductor 
es la base fundamental del cunicultor, por lo que se debe' 
extremar el cuidado al hacer su elección (42). 

Los ejemplares destinados a la reproducción deben responder-
al tipo ideal de la raza, además de ser sanos, fuertes y vi-
gorosos, procedentes de líneas estabilizadas, de padres de 
calidad (26,42). 

Dentro de la raza que se elija para explotar, los animales 
deben reunir las características que hacen a una producción 
rentable. Estas condiciones son: 

-Rusticidad: es la resistencia innata de los animales a las 
enfermedades y al medio ambiente (26,30). 

-Fertilidad: es la capacidad de las hembras de quedar preNa--
das (26,42). 

-Prolificidad: es la capacidad de las conejas de dar 
número elevado de gazapos en cada parto (26,42). 

-Precocidad: se refiere al crecimiento rápido de los conejos 
jóvenes, es decir es la facultad de dar el máximo de creci-. 
miento al menor tiempo posible (26). 

-Conversión: es la relación entre el consumo dealimento y el 
aumento de peso que dicho alimento produce 'en el' conejo. Se: 
dice que la conversión es mayor cuanto menos alimento se ne-
cesita para producir un aumento de 1 1:g defpeso vivo. El ín-
dice de conversión está dado por la cantidad en kg de ali 
mento que se necesita para producir ese alimento,'de 1 kg en 
el peso vivo (26). 

El éxito del programa de selección depende en gran - parte de 
la exactitud de los registros que se lleven en la explotación' 
(27). 



Otras características a seleccionar en una explotación san: 

a) Características de la raza; 
b) Temperamento calmado; 
c) Número de gazapos al parta mayor de 6; 
d) Número de gazapos al destete mayor de 6; 
e) Peso promedio al nacimiento y destete; 
f) Peso y conformación física al momento del destete; 
g) No presentar anomalías hereditarias y congenitas (27,46). 

En la selección de los reproductores deben tenerse presentes 
dos aspectos fundamentales: el fenotipo y el genotipo. El fe-
notipo es el aspecto que se puede apreciar desde el exterior . 
bajo el punto de vista del tamaño, color y forma de los ani-
males y que debe adaptarse al prototipo ideal de la raza. El 
genotipo es el aspecto genético, o sea, el conocimiento de 
sus antecedentes genealógicos; se refiere exclusivamente al 
interior de los animales en función reproductora (4,26). 

El exterior del animal puede darnos la idea de que pUede ser 
un buen reproductor, pera lo fundamental es la parte interna 
(genotipo) dada que el factor herencia es muy importante (26) 

Las hembras deben ser elegidas cuidaddsamente, buscando al 
seleccionarlas que tengan una buena conformación cerporal, de 
acuerdo con las caraterísticas de la .rez4‘ deben •seryobuS--:, 
tas, de tercio posterior bien desarrollado, adem4s de ser d47 
ciles y tranquilas; los genitales externos- deben estar hien 
situados y desarrollados; 8 a 10 pezoneeefectiVos,:deblde-7 
mente distribuidos, simétricos y paralelos a la Aínee media". • 
(4,26). 

• 
Los redimientos exigibles son: ,4 a 5 pariciOnes 4l. a5a:Y3e. 8 
gazapos por parto, viables hasta el destete, con una baja no 
mayor del 5 % con un Peto:promedio 'para los galepos de ta 
lla media no menor de 1 kg (4,23,26). 

Las camadas producidas por cada coneja deben ser uniforMes 
(con limites entre 6 y 9 glzápos) - y bien desarrolladse,: lo 
que nos da una idea de la capacidad de la madre criadera 126) 



El macho destinada a la reproducción oehe ser sal~ble, 
mostrar apetito sexual y gozar de buena conformación: tipos 
longilíneos y esbeltos, can tronco ancho y compacto, dorso 
bien musculado, buenos músculos, extremidades y orejas cor-
tas, huesos no muy grandes, piel bien adherida y no demasiado 
gruesa y ausencia de malformaciones corporales que pudieran 
ser hereditarias. Además el futuro semental debe reunir las 
características fenotípicas propias del macho: constitución 
más robusta que la de las hembras, la cabeza también más 
grande, la piel más gruesa y el temperamento más vivas; dos 
testículos bien desarrollados, de forma ovoide, simétricos, 
turgentes y elásticos; el pene, sin anormalidades ni afeccio 
nes (4,27). 

La selección de los sementales se basa en la estimación de 
sus características fenotípicas, actividad sexual, porcentaje 
de fecundación, rendimiento y valor genético, el cual se ma--
nifiesta en la calidad de su descendencia (4). 

De acuerdo con la importancia de la explotación, en lo que se 
refiere a la cantidad de animales, el número de machas que se 
deben tener para los servicios puede ser de 1 por cada 5,ó 6 
hembras y cuando las explotaciones son muy numerosas llegan a 
1 por cada 8 ó 10 hembras, dependiendo de la raza, alimente—,  
ción, estado físico del animal, cuidados y otros factores (4, 
26,37,42). 

Los machos deben ser utilizados en forma moderadá, para'ase7 
gurar buena descendencia. Pueden utilizarse normalmente una 
vez en la mañana y otra en la.tarde, dejándolos descansar .1 o 
2 días, consiguiendo así 6 servicios semanales (4,26,37). 

Se descartarán de la repróducción tildas aquellos animales que-

presenten malformaciones gehéticaS o problemas hereditarias 
que causen problemas a la producción,, como son: crecimiento 
exagerado de incisivos, prognatitmo, agnmtismO,'tempereffiento 
fuerte, agresividad, nerviosismo, 'sementales Piiemaltraten 
golpeen a la hembras, deformaciones de-miembres,,''aniffiales 
ciegos, hembras con baja producción dé leche, poca instinto 
materno, etc. (23,37,46). 



8.4.3 CRUZAMIENTO O 

Consiste en aparear. animales genotípicamente diferentes, es 
decir, entre animales sin parentesco. En este caso las tarar
terístical deseables de los padres no quedan fijae  en sus hi 
jos tan rápidamente. sin embargo. con este método es posible''  
obtener buenos resulladoe si se complementa con la selección 
individual de los reproductores (271'. 

Es conveniente que en una explotación existan.  dos líneas de 
la misma raza, no consanguíneap, de moda que puedan cruzarse 
cuando se requiera renovar su Sangre. fUeden ser. aniMaleS1de 
la misma raza que no tengan ningun parentesto comúnen sus 
ultimas cuatro generaciones (27). 

8.4.2 CONSANGUINIDAD U ENDOGAM1A 

La consaguinidad se define como el parentesco natural de los 
individuos que descienden del mismo tronco (30). 

La consanguinidad consiste en aparear animales genotipicamen-
te similares, es decir, entre animales emparentados, como pa-
dres-hijos, hermanos completos, medios hermanos, tio-sobrino, 
abuelos-nietos, etc.; con el fin de obtener crías en las que 
se hayan fijado ciertas características ventajosas que poseen 
sus padres (27). 

La consanguinidad puede ser un arma de dos filos porque a la 
vez que•se fijan caracteres deseables, se pueden fijar tam--
bien los indeseables, resultando un producto completamente 
diferente del que se buscaba. Cuando una familia de conejos 
posee una consanguinidad estrecha por varias generaciones, 
tiende a degenerarse, produciendo hembras estériles y anima•--
les más pequeños, débiles y propensos a las enfermedades (27) 



8.4.4 HIBRIDACIONES u HETEROSIS 

La hibridación se lleva a cabo cruzando animales de constitu-7. 
ción genética diferente. Dicho cruzamiento puede efectuarse 
entre especies diferentes pero pertenecientes a un mismo gé-
nero (híbrido interespecífico); entre razas diferentes (hí—
brido interracial); o entre líneas diferentes (híbrido inter-
lineal) (30). 

En el caso de la cunicultura se utiliza la hibridación inte--
rracial. Los descendientes de este cruce tendrán el llamado 
vigor híbrido o heterosis, poseen una mayor capacidad de cre-
cimiento (desarrollo y producción). superando a cada uno de 
sus padres. Esta práctica implica poseer y conservar anima--
males de 2 o 3 razas puras que son cruzados en forma alterna 
con hembras híbridan. Tiene la ventaja de que las hembras 
híbridas producen camadas numerosas, fuertes, productivas y 
rústicas, y generan más leche resultando gazapos con mayor 
peso al destete (27,30,46). 



9. NUTRICION Y ALIMENTACION 

El alimento es la materia prima que se proporciona al animal 
para mantener sus funciones vitales. Los nutrientes que deben 
incluirse en la alimentación son: proteínas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas y minerales (6,27). 

9.1 NECESIDADES NUTRITIVAS 

Las necesidades nutritivas se definen como las cantidades mí-
nimas de nutrientes que deben estar presentes en la dieta pa-
ra que los conejos puedan desarrollarse y producir normalMen-
te (27). 

Una producción intensiva está condicionada por una alimenta-
ción equilibrada, susceptible de aportar la totalidad de las 
necesidades alimenticias del conejo, así como evitar log 
efectos desfavorables de una falta u de un exceso de uno o 
varios elementos nutritivos (42). 

Es preciso por lo tanto señalar las necesidades de : energía, 
proteína, minerales y vitaminas indispensables para una buena 
nutrición del conejo. 

9.1.1 ENERGIA 

La producción de conejos es intensiva y las demandas energé-
ticas de la coneja son grandes para que esté en condiciones 
de producir ochn.camadas por año. Del mismo modo, el crecimi 
ento de los gazapos impone un gran requerimiento de energía 
(10). 

Poca atención se ha dado a los requerimientos de energía para 

los conejos. Sin embargo, puede sugerirse qUe un contenido de 
2500 «cal (kilocalorías) de energía digestible por kg de die-
ta, satisface la energía necesaria para un rápido crecimien - 
tu. Dietas con niveles de 2500 a 2900 Kcal de energía diges-~ 
tibie por kg de dieta ha dado buenas resultados durante la 
reproducción; es de aconseiarse que dietas con 2100 Kcal per 
kg son apropiadas para un mantenimiento de los animales (40). 



Normalmente los nutrientes portadores de energía son los glu-
cidas y las grasas, éstos se encuentran en los henos de legu-
minosas de buena calidad, granos de cereales y en los =cen-
tradas suplementarios o comprimidos nowerciales (10,40). 

9.1.2 PROTE1NO 

Todos los parámetros de producción (crecimiento, reproduc-
ción, lactancia, etc.) requieren altos niveles de proteína de 
buena calidad (40). 

Las proteínas constituyen el material de construcción de los 
músculos y tejidos del cuerpo. Están formadas por aminoaci---
dos. Se conocen cerca de 25 aminoácidos formadores de proteí-
nas. Aproximadamente 10 de ellos no pueden ser sintetizados 
par el conejo. A éstos se les llama aminaácidos esenciales, 
porque deben ser suministrados en el alimento. par lo consi-
guiente, la calidad de la proteína que los animales consumen 
con el alimento depende de la presencia de loS aminaácidos 
esenciales (10,27,40). 

El perfil de aminoácidos esenciales es muy similar al:de po-
llo y el cerdo (10,40). 

Se comprobó que el nitrógeno no proteico (NNP),-como , la urea, 
es de escasa utilidad en las raciones ,Para conejos. ' gs0.te 
atribuye a que las fuentes de NNP se degradan y absorben en 
el intestino delgado 'y detpués se el'iminan: COmO productos de 
desecho, antes de que el NNP llegue siqUiera al ciegbdóhdé. 
se pódría transformar en proteína bacteriana (10,23,40)'. 

Se deMostró que la cecotrofia aumenta el valor biólógico 
ciertas proteínas de baja calidad (10,17). 

Los requerimientos de proteína recomendados varían delde 16.  
12, 15 y 17 7. para el crecimiento,. el mantenimiento, la 
tación y la lactancia respectivatente (1043,37). 



Los conejos que consumen dietas deficientes en cobre presen-
tan anemia, en ellos se empieza a observar el pelo de color 
grisáceo (10,40). 

Se ha descrito que la deficiencia en manganeso en los conejos.  
provoca maldesarrollo del esqueleto, encorvamiento de.las 
extremidades y huesos frágiles (10,40). 

Las deficiencias par magnesio se caracterizan por un pobre 
crecimiento, hiperirritabilidad acompasada por convulsiones:.  
(10,40). 

En cuanto a otros minerales no enlistados como .el :zinc, 
rro, cobalto, selenio,-etc., cuya1 funciones eon conOcidaS. .en 
otras especies animales, no se ha podido aún definir.  les re—
querimientos en los conejos (10). 

9.1.3 MINERALES 

Como todas las demás especies domésticas, los conejos requie-
ren de minerales puesto que éstos representan del 3 al 4.5 Y. 
del peso corporal. Por su cantidad requerida son importantes 
el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el azufre, el po—
tasio, el magnesio y en pequeñas proporciones los siguientes 
micraminerales: el hierro, el cobre, el zinc, el yodo, manga-
neso, el cobalto y otros. Todos estas minerales se encuentran 
en mayor o menor proporción en los forrajes secos o verdes, 
granos de cereales y sus subproductos y complementos protei-
cos empleados en las raciones para conejos, de tal manera que 
podría pensarse que proporcionando raciones bien equilibradas 
rara vez pudieran ser deficientes en estos elementos (10,41). 

El calcio y el fósforo son los mayores constituyentes de los 
huesos, su deficiencia ocasiona raquitismo en los animales 
(10,40). 

Una deficiencia de potasio provoca una distrofia muscular 
progresiva (40). 



9.1.4 VITAMINAS 

Participan en el metabolismo del animal en cantidades muy 
pequeñas. Sin embargo, su deficiencia en la dieta produce 
trastornos serios y en algunas casos la muerte (27).  

En cuestión de vitaminas del grupo liposoluble (A,D,E,K) ac-
tualmente no están bien determinados los requerimientos en 
los conejos. Se desconoce si el conejo sintetiza caroteno a 
vitamina A. Se sugiere que 580 U.I. (unidades internaciona-
les) de vitamina A por kg de dieta es una cantidad adecuada 
para el crecimiento de hembras y crianza de machos, 1160 U.I. 
por kg de dieta para reproductoras. Los signos por deficien—
cia de esta vitamina son similares a laS de otras especies: 
retardo del crecimiento, parálisis, ceguera, disminución de 
la reproducción (10,23,40,41). 

No se han determinado los requerimientos de vitamina D en los 
conejos. Sin embargo, algunas observaciones han señalado que 
dietas que contienen alrededor de 23,000 U.I. de vitamina D 
por kg en la dieta, ocasionan signos de toxicidad en los co-
nejos que se reflejan en niveles altos de calcio y fósforo en 
la sangre y descalcificación del tejido óseo (40). 

Se estima que con 40 mg por kg de dieta de vitamina E los co-
nejos no presentan signas deficitarios; aparentemente niveles 
inferiores de esta vitamina pueden causar distrofia muscular, 
lesiones en el hígado, degeneración en el mlsculo cardiaco,. 
parálisis, etc. (40). 

La síntesis de vitamina K que se realiza en el intestinoAel-
conejo satisface las necesidades para lin .creCimierito normal. 
Se requieren cantidades mayores de vitamina K en, estados de 
gestación a fin de evitar en lo posible': hemorragias, en la 
placenta y abortos. Un nivel de 2 ppm (partes por_Miliaa). en 
la dieta previene estas situaciones (40) 

De las vitaminas del Complejo b también llamadaé.hidrosolu-!-. 
bles (81, 	86, niacina, ácido pantotOniOo„ colina,' 1312) 
hay evidencias de que las .necesidades de.varias=dw.ellaM se 
satisfacen con base en la Cecotrófia. Sin embargo, OuedOrL 
presentarse deficiencias de alqunaS de ellas ya que hay evi  
dencias como en el caso de la Marina qiie -adicionadar:enAl mg 
por kg de peso vivo mejOró el crecimiento. Los signos 111,dé 7' .  
ficiencia se tradlicen en falta de apetito, adelqatamientO y 
diarrea (10,40). 
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9.2 NECESIDADES DE AGUA 

La necesidad de agua de los conejos es influida por diversos 
factores, entre ellos, los siguientes: 

1.- Temperatura y humedad del media ambiente. 

2.- Etapa de producción. 

3.- Composición del alimento (7,17). 

Los conejos deben de disponer de agua limpia y fresca en todo 
momento. Como el agua es un vehículo de contaminación cruza-
da de bacterias y parásitos entre los conejos, los bebederos 
se deben desinfectar como rutina. Si se usan behederes de go-
teo o automáticos, se debe limpiar el sistema periódicamente, 
en particular cuando se introducen animales nuevos en la ex-
plotación (7,10,37). 

El consumo de agua y el de alimento estan relacionados: el 
conejo ingiere en agua el doble de lo que ingiere en materia 
seca de alimento. Por ello, independientemente de la carencia 
de agua, un déficit en lo ingesta de este elemento provocará 
una disminución en el consumo de alimenten; y, por tonsecuen--' 
cia insuficientes aportes nutritivos (7). 

Un aporte insuficiente de agua no 'permite un correcto.funCip- -
namiento a nivel renal, afectando la eliminacitn de lás- sus7... 
tanciaá nitrogenadaá. Esta acumulación de las sustancias rii7-
trogánadas en el 'organismo cOnlleVa a la aparición de proble- 
mas graves, tales como la enterotoXemia (7). 

El suministro automático de agua en una explotación` es una 
necesidad y una obligación, puesto que es mi' OnicO:MódpAe 
asegurar de forma efectiva un suministro continuo, suficiente _  
y en buenas condiciones (7). 



9.3 ALIMENTOS 

El conejo es un animal herbivora monogastrico, acepta toda 
clase de forrajes verdes o henificados, raíces y tubérculos, 
toda clase de semillas, granos de cereales, subproductos in-
dustriales y de molinería de origen vegetal. Aunque algunos 
cunicultares todavía utilizan alimentos producidos por ellas 
mismos y mezclan sus propias raciones, hay una tendencia cre-
ciente a utilizar preparaciones de mezclas de alimentos en 
forma de comprimidos (pellets) que son bien aceptados por los 
conejos (9,37.39,40). 

En el cuadro No. 18 se muestran los valores nutritivos de las 
alimentos más usadas en la elaboración de dietas para cone--
jos. 

9.4 RACIONES 

No tiene limite el número de combinaciones de alimentos.con 
que es posible elaborar una dieta partiendo de los requeri-
mientas nutritivas esPecíficas de los conejos, debido a que `  
intervienen múltiples factores, tales comal las:diferentes • 
necesidades alimenticias de los animales conforme a su edad, 
función zootécnica, estado de producción, etc.; -loS coMbits,  
en la cantidad y la calidad de lOs alimentos disponibles, re 
gún la región, época del aso, conditiOnes 
sistema de tecnificación:y fluPtuacionesewel taiwcalló„:44da.7y. 
más el criterio de cada cunicultor:.basodp env. aus.:estudios  

experiencias y posibilidadea económicas.' En consecuencia `no-  
existe una ración ideal para todos los casos 19,23,17". 

En él cuadro No. 19 se muestran cinco raciones diferentes, 
elaboradas en base a los alimentos mencionadosen eUCuadro,  
No. 18. 
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Cuadro No. 18 

VALORES NUTRITIVOS DE DIFERENTES ALIMENTOS 
PARA CONEJOS. 

11S 	ED 	PD 	PC 	CC 	Ca 	P 
g/k 3cd1/31 gag dad 9/34 8/11 9/kg 

MUR V Nalga 

Col retrajera 150 570 23 24 7 

Nabo 90 311 10 12 2 1 

tanaboria 130 480 10 13 2 1 

Alfalfa, corte temprano 890 2,2130 120 234 26 19 

Alfalfa, corte »Mano 890 2,020 95 260 31 11 

60*16 V MNUM, 
4 
4 

3 

3 
3 

WORMS 
remata deshidratad* 	920 	2,530 	157 	290 130 	3 	6 

Polvillo de arras 	 511 	3,710 	111 	30 120 

Salvada de trigo 	 198 	2,420 	113 	188 '33 	1 	12 

bono de cerveza 	 910 	2,55e 	163 	145 	11 	3 	5 

Marina da alfalfa 	930 	2,421 	123 	202 	23 	15 

Marina de Atig.311i 	930 	3,210 	311 	50 	51 	20 

tarima de caeahsate 	920 	3490 	410 ni 59 

Harina de semillas de carta* 910 	1,900 	151 	404 	55 

Marina de cace 	 930 	3,111 	145 	1211 	66 

Marina de Tolmo 	MI 	3,435 	175 	55 43 

lariaa lc 110. 	 ¡II 	3,261 	319 	911 	52 

Nula+ le saya 	 900 	3,540 	4112 M 10 

Inhe estera 	 120 	3111 	33 
Melaza da oda 	750 	3,010 	19 -- 
Marina de Saraos 	950 	750 	 :e 	 136 

3 
2 

Avena 890 2,990 87 118 45 1 

Cebada 890 3,13111 71 50 19 1 

dais 1613 3,610 70 20 49 

Sorgo 890 3,630 11 20 31 

trigo 900 3,610 85 23 28 1 

14. 



Cuadro No. 19 

DIFENTES TIPOS DE RACIONES PARA CONEJOS 

CANTIDADES EXPRESADAS EN RO 
AZIA11~1111 

INGREDIENTES 	RACION 1 	RACI041 2 	RRCION 3 ItRION 4 RACION 5 

1111EIL1 WIR 	59,5   _ _.. 	 

WIEDIEltill" 	
93.0 	44.5 48,5 

HARINA DE ALFALFA 91,5 

GRANO DE AULYA 	 29.0 44.1 

GRANO DE CEBADA 	 15.9   .... --- 
GIIINO DE NOIZ 	 22.9 	. -- 19.9 

GANO DE SORGO 	 28.9 35.9 
GANO DE TRIGO 	 15.0 	 -- 

SEVILLA DE NFZQUITE 	 5.9  

HATIIIM DE CACAHUATE 19.8 
HARINA DE GARBANZO 	 18.0 3.0 
0411» 111 5094 	3.0 	5.5 7.0 
1111•EMLLS I 01/4011115 	0.5 	0.5 	0.5 1.5 0.5 

lite 	aLe 	me.0 mea+ aLe 

CONTE1110 

51,1:cal/V.! 	 :Ave 	2,855 	2,440 2,545 3,1110 

11,0/111 	 1111 	122 	92 112 132 
reeink 	 153 	150 	193 179 11.7 
00,9/30 	 30 	31 32 31 33 

111C1011 1: 74111 03154105 affeascrons, IN CMC11110110. 
MCION 2, 7041 401101 ID 1111111/5, Dl MC10111110. 
OACIDI 3: 7041 1101101000111 1110105 Y 1111111115 SECAS. 
MCIOD 4; MM ODIAS 011111111111. 
MC1411 5: PADI 0111/45 LACTAR» (X41 / A O 4IAP05. 



10. ENFERMEDADES 

La mejor manera de prevenir y evitar las enfermedades en una 
explotación y sus consecuentes pérdidas econdmicas, es pro-7 
porcionando una buena alimentación a los animales y cante--
niendo en perfecto estado e higiénicas las instalaciones (36, 
46). 

Cuando en la explotación se llevan a cabo estas sencillas 
normas se reducen las posibilidades de que se presenten en-
fermedades en la misma; pero el cunicultor siempre estará en 
vigilancia, pues si bien es cierto que el conejo es reSi177  
tente a las enfermedades, no es inmune a su ataque (36,461. 

El cunicultor jamás intentara suplir al veterinario en el 
diagnóstico de las enfermedades, y lo llamará cada vez que 
sospeche de la presencia de alguna enfermedad, pero es suma-
mente importante que sepa detectarlas con facilidad, pues de 
la rapidez con que se proceda a controlarlas, depende en oca-
sienes la salvación de la explotación (36). 

Este capítulo se divide en enfermededee  bacterianas, 
sitarias, virales y micóticas. 



10.1 ENFERMEDADES BAC1ERIANAS 

10.1.1 PASTEURELOSIS 

-Definición de la enfermedad: Es una enfermedad infectoconta-
giosa del conejo, que puede presentar numerosas variantes 
clínicas y afectar a diversos órganos. Pueden darse diversas 
formas de pasteurelasis„ clasificándose en localizadas y 
septicémicas (generalizadas). La Forma más común es la que 
afecta al sistema respiratorio (22,23). 

-Sinonimias: Septicemia hemorrágica, Coriza, Rinitis, Bronca-
neumonía (4,22,27,37). 

-Etiología: Pasteurella multocida , Pasteurella cuniculi. 
Es un coco bacilo muy pequeño, gran negativo, orddasa posi- 
tivo, capsulado e inmovil. Debido a su capsula se conocen 
diferentes serotipos capsulares: A, D, C, D, E (Carter) y 
I, II, III, IV, V (Roberts) (4,22,37). 

-Epizootialogía: Actuan como factores predisponentes para 
presentación de la enfermedad; 

- Influencias climáticas: la enfermedad 
frecuencia en los meses fríos; 

- Alojamientos deficientes; 
níace, humedad alta; 

- Alimentación deficiente; 

- Factores que diSminuyen la resistencia orgáhica:  stress.. 
mudas, enfermedades parasitarias, 'etc'..(442,23,37). 



-Cuadra clínico: La enfermedad se inicia por lo general con 
manifestaciones catarrales, como estornudos, flujo nasal y 
tos; aunque también puede haber pérdida de apetito, baja de 
peso y diarrea. Afecta a los animales de todas las edades, 
principalmente entre las 6 y 12 semanas de edad (22,23,37). 

Frecuentemente la enfermedad sigue una evolución crónica que 
se manifiesta por una secreción blanca que forma costras al-
rededor de los orificios nasales; el animal, a causa de la 
obstrucción nasal, estornuda con frecuencia y tiende a fro—
tarse la nariz con las patas, cuya piel por lo mismo, queda 
sucia y enmarañada. Conforme avanza la enfermedad, aumenta 
la debilidad y empeora el estado general, provocando la 
muerte de los animales (14,23,37). 

Si la fase septicémica evoluciona de forma crónica, desarro-
lla formas genitales (metritis) y cutáneas (abscesos) (23). 

-Lesiones: Todos los úrganos aparecen congestionados y hemo-
rrágicos, principalmente la tráquea, laringe y pulmones. En 
la cavidad torácica se encuentra líquido turbio y opaco, con 
fibrina a abscesos con pus. Los pulmones y el miocardio se 
pueden encontra cubiertos can una capa fibrinopurelenta (22) 

-Diagnóstico clínico: En base a los signos de la enfermedad y 
a la necropsia (4,22,37). 

-Diagnóstico de laboratorio: Por aislamiento de la bacteria 
en los medios de cultivo agar nutritivo o agar sangre. Se 
observan colonias blancas de aspecto mucoide con ,o1or carac-
teristico. Identificado el. agente causal se recomienda haCer' 
un antibiograma para determinar la sensibilidad de la bacte-
ria a las antibióticos (4,22,37). 

-Tratamiento: 

- Estreptomicina: 100 mg/kg de p.v. 
12 hrs durante 4 días; 

- Tetraciclina, onitetracíclina o Clortetraciclina 
mg/kg de p.v. en el agua de bebida durante 5 dias; 

- Penicilina-estreptomicina: 10-20 U.I./kg de p.v. 
I.M. cada 24 hrs. durante 3 días (22,23,37). 



-Prevención: Aplicación de la bacterina de Pasteprplja, Tul: 
tocida. Esta se debe elaborar con muestras tomadas de anima-
les afectados de la explotación. En algunas explotaciones la 
bacterina se aplica después de confirmar la gestación en las 
hembras que así lo requieran. La revacunación se realiza ca-
da 6 meses o una vez al año (22,46). 

-Control: - Mejorar las condiciones ambientales en la explo-
tación (ventilación y humedad ); 

- Mejorar la alimentación y las condiciones de ma-
nejo; 

- Extremar la limpieza y desinfección en la explo-
tación (4,22,37). 



SALMONELOSIS 

-Definición de la enfermedad: Enfermedad infectocontagiosa de 
los conejos, que cursa en-Forma aguda con septicemia, dia--
rrea intensa y alta mortalidad. Afecta a los animales de to-
das las edades, principalmente gazapos (22,37). 

-Sinonimias: Paratifus, paratifoidea (22). 

-Etiología: El principal tipo de salmonela que afecta a los 
conejos es la Salmonella typhimurium  y en algunos casos la 
S. enteritis , S. ftnatum , y S. niloese. Bacteria gram ne-
gativa, lactosa negativa. Son parasitos intracelulares fa—
cultativos; existen 1100 serotipos aproximadamente (4,22,37) 

-Período de incubación: De 2 a 8 días (22). 

-Epizootiología: Actuan como factores predisponentes para la 
presentación de la enfermedad: 

- El ascinamiento; 

- Mala ventilación en las instalaciones; 

- Alimentación deficiente; 

- Clima frío y húmedo principalMente (4,22,27,37). 

Como posibles fuentes de contagio 
palmas y ratonen (22,37)- 

-Cuadro clínica: Se caracteriza par graves alteraciones del 
estado general, cama fiebre, decaimiento, anorexia, diarrea 
o estreñimiento, hocico seca y enflaquecimiento rápido. Las 
conejas gestantes pueden abortar. Afecta a los animales de 
todas las edades principalmente gazapos (22,27,37). 



-Control: 

-Mejorar la alimentación y las condiciones de maneja en la 
explotación; 

-Extremar la limpieza y desinfección; 

-Evitar la entrada a las instalaciones 
en las ventanas mallas mosquiteras; 

-Eliminar cada vez que sea necesario la fauna 
eolotaCión coma ratas y ratones (22,37). 

-Tratamiento: 

- 2 a 5 ml de suero antisalmonela por vía I.M. 

- Cloranfenicol: 30 mg/kg de p.v. por vía oral o 1-.11.-  duran 
rapte 3 días; 

- Tetraciclinas, oxitetraciclinas a clortetraciclinaS: 15mg/ 
kg de p.v. por vía I.M. dUrante 4 días; 

- Sulfametazina sódica 0.2 % en 
días; 

Ampicilina: 5-10 mg/kg de p.v. 
hrs. durante 5 días (22,27,37). 

-Lesiones: En la necropsia se observa en los órganos internos 
alteraciones de una septicemia. En particular debe mencio-
narse la inflamación fibrino-purulenta de pleuras y perito-
neo; esplecnomegalia, numerosos focas miliares en hígado y 
riñones, junta con hemorragias petequiales en las membranas 
serosas (22,23,27,37). 

La cavidad torácica y abdominal, así como el pericardio con-
tienen abundante exudado serofibrinoso, que a veces es hemo-
rrágico (22). 

Con frecuencia se observa enteritis entre catarral y hemo—
rrágica, sobre todo en el ciego; en el resto del intestino 
grueso se producen focos necróticos con bordes verticales y 
a veces ulceraciones (22,37). 

-Diagnóstico: En base a los signos clínicos de la enfermedad. 
Métodos serológicos (aglutinación) y cultivo o aislamiento 
en heces para detectar a la salmonela (Verde brillante, Mac 
Conkey) (22,37). 



10.1.3 COLIBACILOSIS 

-Definición de la enfermedad: Enfermedad infecciosa que afec-
ta a los conejos de cualquier edad, principalmente a los ga-
zapos, se caracteriza por provocar diarrea de color amari--
llenta y de mal olor. Se observa alta mortalidad en los ani-
males afectados (22,27). 

-Sinonimias: Colisepticemia, septicemia de los gazapos, cone-
jos apestosos, enfermedad de las nidales (22,23,37). 

-Etiología: Como agentes causales se encuentran diversos se--
rotipos de Escherichia coli. Es una bacteria en forma de 
bastón, gram negativa no esporulana y incivil que puede estar 
sola o formando cadenas. Se conocen 163 tipos de g, cell en 
base a sus caracteristicas antigenicas de pared. Su compleja 
estructura antigénica consiste de un antigeno somático hOh, 

uno capsular °K" y otro flagelar "H" (22,23). 

-Epizootiología: Las colibacteriaS se incluyen entre la flora 
normal del intestino, ubicándose especialmente en el intes--
tino grueso y sólo se multiplican abundantemente al trastor-
narse el equilibrio existente entre los gérmenes intestina--
les, esto es provocado por una inmunosupresion en los anima-
les aunado a una deficiente higiene en la alimentación'y en 
las instalaciones (22). 

-Cuadro clínico: Se caracteriza por la presencia ae diarrea 
de color aaarrillenta y de mal olor. En ocasiones se obser-
van en la superficie del cuerpo manchas de color amarillo, 
Conforme avanza la enfermedad el ettado general empeprá, 
provocando la muerte de los animales aprOximadamente a las 
48 horas de la aparición de los signos (22,37), 

-Lesiones: A la necropsia se aprecia sobre todo una marcada 
peritonitis fibrino-purelenta, inflamación y degeneración 
del bazo, corazón y rinones, en los cuales se observan finos 
focos miliares, así como hemorragias petequiales en las mem-
branas serosas. En general se observan reacciones inflamato-
rias en el tracto gastrointestinal (22). 
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- Neomicina: 20 mg/kg de p.v. por vía oral en el agua de be-
bida durante 3 días (22). 

-Control: 

-Limpieza y desinfección de las instalaciones y equipo; 

-Mejorar la higiene en la alimentación 

-Revisar diariamente los nidales y mantenerlos 50[055, limpios 
y con abundante material de cama; 

-Desinfectar el ombligo de los gazapos para evitar fuentes de 
contagio (22,37). 

-Tratamiento: 

- Cloranfenicol: 25-50 mg/kg de p.v. por vía oral o I.M. cada 
24 hrs. durante 3 días; 	• 

- Estreptomicina: 200 mg/kg de p.v. por vía oral o 1.M. cada 
12 hrs durante 4 días ; 



10.1.4 CLOSTRID1ASIS 

-Definición de la enfermedad: Enfermedad infecciosa que cursa 
en forma aguda, provocando alteraciones gastrointestinales 
principalmente a las hembras gestantes y gazapos (4.23. 

-Sinonimias: Enterotoxemia, enteritis mucoide, paresia gas--
trointestinal (2,22,37). 

-Etiología: Clostridium perfringens. Bacteria gram positiva 
esporulada, anaerobia obligada, capsulada e inmóvil. Forma 
parte de la flora intestinal de todas las especies. Se eli-
mina continuamente a través de la materia fecal; por alguna 
causa produce alteraciones gastrointestinales y adquieren 
carácter patógeno (4,22,37). 

-Cuadro clínico: Afecta a las hembras gestantes y gazapos 
principalmente. En los gazapos hay anoreXia, diarrea y 
timpanismo, mueren aproximadamente en una semana (22,27,37). 

En los animales adultos se presenta anorexia, postración, 
estrefilmiento, timpanismo. En las hembras en lactación la 
secreción lactea cesa totalmente. Al cabo de 4 a 5 días el 
animal muere (4,22,27). 

-Lesiones: En los gazapos se observa el estómago e intesti-
nos dilatados par los gases. En los animales adultos el hí-
gado se observa de colar amarillo y descolorido,:con:focos 
necróticos de color grisáceo. La vesícula biliar puede 117—
tar aumentada de tamaño. Los riRones se.  observan cWcolor 
gris y la mucosa del estómago se desprende con facilidad.: 
La sangre coagula al contacto con el aire (22,37). 

-Tratamiento: Dada la rapidez con la que se presenta 
enfermedad es difícil, aunque se pueden utilizar: 

- Tetraciclinas, oxitetraciclinas y clortetraciclinasi 
20 mg/kg de p.v. por vía oral o I.M. Cada 24 hrs. durante 
3 días; 

- Cloranfenicol: 25-50 mg/kg de p.v. por vía oral 
cada 24 hrs. durante 3 días (22,37). 
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lO.l.5 calscEsos PLANTARES 

El absceso de la cara plantar de las patas constituye la 
afección más común conocida en todas las e>uilotaciones cuni-
colas (23,371. 

Estas abscesos crónicos son mucho más frecuentes en las patas 
posteriores. Comienzan por una tumefacción poca visible pero 
que se nota con la palpación. Puede limitarse a las tejidas 
cutáneos y conjuntivo. La piel se vuelve gruesa y costrosa; 
la afección está latente y las llagas son algunas veces san-
guinolentas. Una mala higiene en el pisa de las jaulas puede 
provocar una infección secundaria; el absceso invade entonces 
los metatarsos y se vuelve francamente purulento (23,371. 

Los principales defectos de la tela metálica, con que estan 
hechas las jaulas y que constituyen un factor importante en 
esta enfermedad son: la rugosidad, hilos empalmadas y las ma-
llas demasiado anchas que provoque acumulo de orín (23). 

La lucha contra las enfermedades de las patas es ante todo 
preventiva, y contempla los siguientes aspectes: 

-Elección de razas medianas y de animales cuyas patas estén 
provistas de un pelo abundante en la cara inferior, lo qué 
protege la piel (Nueva zelanda y California); 

-Elección de una tela matálica con hilos grupaos, soldados, 
gaJvanizados, cuyo ancho de la malla debe estar comprendide 
entre los 13 y 15 mai. La tela no debe irritar la palma da la 
mano cuando se frote su superficie; 

-Lavado y desinfección frecuente de las jaulas 

Los tratamientos san difíciles. Cuando. no hay supeatienes 
francas, se 'recomienda tratar las llagas todas los d'OS-con 
desinfectantes como el yodo y el permanganato (23).  

No se recOmiendan las pomadas antibióticas; porque' el trata-
miento 

 
ea largo y costoso y, además, reblandecen la piel (23) 

Cuando los abscesos se vueUren purulentos: o cuando las'eatat'. 
anteriores están afectadas, la afección devuelve incurable y 
los animales deben ser eliminadosi Los aliscostis Plantares ha-
cen prácticamente imposible la monta para los. machos (23.,37). 



10.2 ENFERMEDADES PARASITARIAS 

10.2.1 COCCIDIOSIS 

-Sinonimias: Enteritis hemorrágica, coccidiosis entérica y 
coccidiosis hepática (4,22,37). 

-Etiología: Se han identificado las siguientes especies de 
Eimeria en conejos domésticos: E. irresidua, E. magna, 
E. neoleporis, E. perforans, y E. stiedai (4,22,37). 

Las coccidias son protozooarios intracelulares que se loca-
lizan en el epitelio de. la mucosa intestinal. excepto E. 
stiedai, que se localiza en el epitelio de los conductos 
biliares (4,22,37). 

Estos protozooarios llevan a cabo dos etapas de reproduc--
ción: la esquizogonia y la gametogonia, en el hospedador y 
son las responsables del darlo y manifestación de la enferme-
dad. Fuera del animal, las coccidias se reproducen asexual-
mente (esporogonia) dando origen a °aquistes infectantes 
(esporulados) (Fig. 17) (4,22,37). 

Fig. 
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-Epizootiología: Los factores determinantes de la coccidiesis 
en conejos son: humedad excesiva, acumulo de heces y canta-7 
minación fecal de alimentas y agua de bebida y la edad de 
los animales, ya que esta enfermedad es más frecuente en ga-
zapas (22,37). 

Como factores asociados están: la cecotrofia que practican 
los conejos, el proporcionarles alfalfa Fresca que mantiene 
un micr•oambiente húmedo, mantener en la misma jaula anima--
les jóvenes con adultos y la relación madre-hijo, ya que la 
coneja será la fuente de infección para sus crías, actuando 
como un portador sano (22,37). 

-Cuadro clínico: La enfermedad clínica se• presenta en las 
gazapos: los signos más importantes son: eliminación abun-
dante de heces pastosas, acompañadas de sangre o restos de 
mucosa. La tonalidad de las heces es obscura y mancha toda 
el tren posterior del conejo afectado. La morbilidad puede 
ser del 90 % y la mortalidad cercana al BO 7. . Los animales 
mueren de inanición y deshidratación (4,22,37). 

-Lesiones: En el intestino grueso se observa una enteritis 
hemorrágica severa con excesiva destrucción del epitelio, 
la pared del ciego está muy engrosada y con un puntilleo 
blanco-grisáceo. En el caso de coccidiosiS hepática se ob--
servarán las lesiones más significativos en el bigadO Y. can-7.  
misten en un engrosamiento de los conductos biliares: y al 
corte presencia de contenido de apariencia purulenta que 
consiste en células de descamación y poqUistes..(4,22,37),: 

-Diagnóstico: Es muy confiable el efectuarlo' en basé a los 
signos- de la enfermedad. Se debe confiráar 	CocCidiolit 
por la demostración de una.  gran cantidad: de ooquistes por 
medio de el examen coproparasitoscópico, utilrzando 

- nica de frotación. En caso de .la_presentación• hepática, el;  
recomendable efectuar algunaá necropsias' oblervMr las le-- 
siones y detectar la presencia de aoquistes (4,220 37),: 

-Control: Está enfocado a evitar la humedad en las jaulas de 
los conejos proporcionándoles alimento seco  y bebedero 
apropiados (para' evitar fugas de agtia).. Las jattlas,nidowy' 
otros implementos se deberán lavar y desinfeCtar ,Mn forma 
periódiCa (22 37). 



- Tratamiento: Se recomienda el uso de los siguientes cocci- 
diostáticos: 

- Sulfaquinoxalina: 50 mg/kg de alimento durante 7 dias o 25 
mg/kg de alimento durante 14 días; 

- Sulfametazina, sulfadimetoxina, sulfatiazol: 150-300 mg/kg 
de alimento durante 5 días. Repetir el tratamiento a los 
10 días; 

- Amprolium: 25 mg/kg de alimento durante 15-21 días; 

Framicetina: 25 mg/kg de alimento (22,23,37). 



10.2.2 SARNA DE LOS CONEJOS 

-Sinonimias: Sarna de las orejas de los conejas, sarna 
psoróptica o sarna superficial (22,27). 

-Etiología: Psoroptes communis var gunLculi o E.  pugiculi, 
es un ácaro productor de sarna que se localiza sobre la su-
perficie de la piel del conducto auditivo externo de los co-
nejos. Es de ciclo biológico directo, mide aproximadamente 1 
mm , es de color café y su alimentación consiste en exudados 
y sangre (4,22,37). 

-Epizootiología: Es una enfermedad muy difundida en conejos 
de México. Se asocia a explotaciones cunícolas con manejo e 
higiene deficientes, afecta sólo e animales adultas y sobre 
todo cuando son explotados en jaulas de madera, ya que ahí 
el ácaro puede sobrevivir varios días fuera del haspedador 
(4,22). 

-Patagenia: El acaro'ejerce una importante accidn expoliatriz 
de tipo histófago y hematófago, aunque también se alimenta 
de exudado. Produce una acción irritativa por su presencia. y 
al desplazarse sobre la piel del conducto favareciendo la 
formación de costras. Hay una acción traumática al alimerúT-
tarse y en forma indirecta al rascarse el animal afectado. 
Se puede producir una acción mecánica obstructiva indirecta 
al proliferar una gran cantidad de costras que-taponan el • 
conducto auditivo externo. Por último, se ejerce una acción 
inoculatriz, ya que son frecuentes lag otitis medias hasta  
internas ocasionadas por bacterias opártunistat (4,22,37).  

-Cuadro clínico y Lesiones: La lesión inicial consiste en un 
peque% punto de color rojo en la base interna de la oreja. 
Conforme pasa el tiempo la lesión se extiende y hay forma --
ción y proliferación de costras (hiperqueratosis) que Pue-
den llegar a ocupar toda la superficie de la oreja y provo-
car su doblez (oreja gacha), Los animales muestran inquie—
tud, sacuden la cabeza, deJan de comer y bajan de peso. 
Cuando se afecta el oído medio hay trastornos del equilibrio 
al extremo de que el animal no se puede mantener en pie. En 
la base de la oreja hay dolor a la palpación, hay salida de 
líquido sero-purulento y mal olor (22,23,37). 
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-Triclorfón al 27 : Por lo general con una sola aplicación 
es suficiente. Repetir la aplicación en caso necesario a 
los 5 días; 

-Flumetrina al 17. : Con una sola aplicaciÓn es suficiente 
(22 23I 37). 

-Control:  Todos los animales adultos deberán ser examinados 
en forma periódica para detectar la lesiÓn iniciaL y ser-. 
tratados a tiempo. Se evitará el uso de jaulas demadera' 
se desinfectarán rutinariamente'todas las instalaaionet (22) 

-Diagnóstico: Se hace en base de los signos clínicos y lesio-
nes. Se puede comprobar por el examen microscópico de las 
costras y la observación de las araras (22,37). 

-Tratamiento: Se recomienda que antes de la aplicación de al-
guna sustancia acaricida, se retire, la mayor cantidad posi—
ble de costras para lograr una mayor acción del fármaco. 
Para el tratamiento de la sarna de las orejas de las conejos 
se utilizado los siguientes compuestos en aplicación tópica: 

-Benzoato de bencilo al 25% + Lindano al 1 7. : Por lo gene-
ral can una sala aplicación basta. Repetir la aplicación en 
caso necesario a los 7 días; 

-CoumaphOs al 37. : Aplicar cada 24 hrs. durante 3 días; 



-Lesiones: Los -cisticercos se localizan, al sacrificar al 
animal, en el mesenterio, presentando forma de vesículas. En 
algunos casos se observa destrucción hepática, perforaciones 
a focos necróticos <22). 

-Control: Evitar el consumo de alimento y agua contaminada 
por heces de perro. Desparasitar periódicamente a los perros 
que se encuentren en la explotación (22,23,37,). 

10.2.3 CISTICERCOSIS 

-Etiología: Cysticercus pisiformis , fase larvaria de la 
Taenia pisiformis del perro y el Coenurus seriaji,s , fase 
larvaria de la Taenia serialis del perro (22,37). 

-Epizootiología: El conejo actue como hospedador intermedia-
rio de las fases larvarias de la Taepia pisiformis y del 
Coenurus serialis del perro. El conejo es afectado cuando 
ingiere agua o alimentos contaminados por las heces de pe--
rros que contengan huevos de taenia o caenurus (22,23,37). 

-Cuadro clínico: Si la infestación es discreta, no aparece 
manifestación patológica alguna. Si la infestación es masiva 
se presentan signos poco claros como adelgazamiento -e inape-
tencia. En algunos casos se produce muerte repentina (22). 



10.3 ENFERMEDADES VIRALES 

10.3.1 MIXOMATOSIS 

-Definición de la enfermedad: Es una enfermedad Exótica, 
altamente contagiosa producida por un virus; se encuentra 
habitualmente en conejas silvestres (4,22). 

-Sinonimias: Enfermedad del mosquito (43). 

-Etiología: La enfermedad es producida por un virus del gene-
ro Leporjepxvirus de la familia Poxviridae. Esta constituido 
por DNA, presenta doble banda, envoltura en forma ovoide o 
de "ladrillo", es termasensible. La multiplicación ocurre en 
el citoplasma con cuerpos de inclusión (22,37). 

-Epizootiología: La transmisión de la enfermedad es llevada a 
cabo en primer lugar por mosquitos picadores de las géneros 
cedes, Anapheles, Pulex y Simulium, así como por el tábano 
Ptomoxys calcitrans o por contacto directo con animales en—
fermas. Los gazapos de un mes de edad san aparentemente re--
sistentes a la enfermedad, los.que tienen más de un mes de 
vida se ven afectados, pueden recuperarse pero quedan ten 
deformaciones. Loa adultos que enferman, mueren sin remedio 
(22,27,37). 

-Cuadro clínico: Los primeros signos de la enfermedad se pre7. 
sentán 5 é 6 días después del contagio. Los animaleS afec7 
tados mueren de 2 a 3 semanas más tarde. En orden de ,apari—
ción, los signos son: 

-Falta de apetito 
91initis con trastornos respiratorios 
-Inflamación de los párpados, labios, 
genitales y las orejas, Astas últimas 
(14,22,37,43) 

-Lesiones: Engrosamiento difuso o nodular del tsJidn cutáneo 
de la cabeza, región ano-genital, dorso y porción inferior-
de las extremidades. Los ganglios linfáticos afectados son 
el cefálico, los exilares y los popitleos. También el bazo 
aparece hiperplásico. Así mismo puede observarse en el cora-
zón y en los pulmones focas mixomatosos específicos (4,22, 
27). 



-Prevención: Existen vacunas pero no protegen de forma. eficaz 
a los animales. Sp aplican apartir del Mes de edad, 2 veces 
al año en primavera y otoRo o cada 3 meses. En México no 
existe a nivel comercial (22). 

-Diagnóstico: El cuadro clínico y las lesiones pueden deter- 
minar la presencia del agente causal, así coma el análisis 
histopatológico (22). 

-Control: 

- Aislamiento y sacrificio de los animales enfermos; 

- Limpieza y desinfección de todo el material y equipo de la 
explotación; 

- Colocar mallas mosquiteras en las ventanas de la explota-- 
tación; 

- Fumigar periodicamente en epoca de lluvias (14,22,37). 



10.3.2 VIRUELA 

-Definición de la enfermedad: Es una enfermedad vírica, alta-
mente contagiosa, afecta a los animales de todas las edades, 
se presenta mayor mortalidad en las animales jóvenes que en 
los adultos (4,22). 

-Etiología: Virus de la familia Poxviridae, constituido por 
DNA, presenta doble banda y envoltura en forma ovoide. Se 
multiplica en el citoplasma con cuerpos de ínclución. Es 
termosensible (22). 

-Epízootíología: La viruela del conejo se presenta esporadi-
camente, es muy contagiosa. El contagio es por medio de se-
crecipnes producidas por el aparato respiratorio (4,22). 

-Cuadro clínico: Después de un período de,  incubación de 3 a 9 
días, los animales infectados pierden el apetito, presentan 
diarrea y sufren blefaritis uni o bilateral. Entre 1 ó 
días después aparecen en toda la superficie corporal pápulas 
y pustulas, en especial en las orejas, párpados, cavidad 
bucal, nuca y región ano-genital. La mortalidad en los ani—
males jóvenes puede llegar al 70 %, y en loa adultos al 30 ó 
40 % (4,22). 

-Lesiones: Se aprecia una notable inflamación del hígado y 
bazo, que muestran numerosos focos necráticos-ds.colOrMan 
quecino. Lesiones semejantes se encuentran, 'aunque no' en 
todos los casas, en los pulmones, ganglios linfátiéos,:ova-.  
rios y testículos (22) 

-Control: 

- Aislamiento y sacrificio de las 

- Limpieza y desinfección de todo 
explotación (4,22). 

animales enfermOs) 

el material yreguipp. de Iá 



10.3.3 ENFERMEDAD HEMORRAGICA V1RAL. DE LO, CÜNEJLIS 

-Definición de la enfermedad: Es una enfermedad de origen 
viral, aguda, altamente infecciosa y contagiosa, de periodo 
de incubación corto y alta mortalidad. Afecta a conejos do.,. 
mestices mayores de dos meses caracterizándose por fiebre, 
secreción nasal sanguinolenta, chillidos, opistótonon, dis-
nea y muerte súbita (3,20). 

-Sinonimias: Enfermedad X, Muerte vírica súbita del conejo, 
Septicemia hemorrágica de los conejos, Peste de los conejos 
(3,28). 

-Etiología: Virus de la familia Caliciviridae que mide 35 nm 
aproximadamente, de forma icosahédrica, sin envoltura; esta 
constituido por RNA, presenta banda sencilla. Se multiplica 
en el citoplasma (3,2B). 

-Epizootiología: Se sabe que la enfermedad hemorrágica viral 
de las conejos, se puede transmitir por contacto directo, 
así como par vehiculización mediante equipo, animales o por 
personas contaminadas y aerosoles. Se ha comprobado que 
afecta a conejos tanto domésticos cama algunas especies 
silvestres europeas. Pero la especie mexicana eamerulaggs 
diazi, conocida como Teporingo o Zacatuche, no es suceptible 
tal y como lo han demostrado investigaciones realizadas en 
el laboratorio de alta seguridad de la CPA. No se sabe aún 
que afecte a otras especies de lepóridos silvestres en Méxi-
co (3,28). 

-Cuadro clínico: La signologia observada en la mayoría de lps 
casos, coincide con lapresentación de.muerto súbita.  Los 
signos incluyen manifestaciones de angustia por a:sfUle 
covulsiones, emisión de chillidos y a la muerte, presencia 
de exudado sanguinolento en fotas nasales y distensión:- abdó 
minal. En todos los casos, se observa marcada susceptibili--
dad en animales maynres de das meses, 'resultando los mas 
jóvenes, regularmente refractarios. El período de inclibación., 
es de 48 a 72 horas (3). 

-Lesiones: Las lesiones más caracteristicas son congestión, 
edema y hemorragias pulmonares, traqueitis hemorrágico con 
le Presencia de exudado sanguinolento, asi mismo, se ha des-
crito hipertrofia del timo con hemorragias petequiales, hi-
pertrofia hepática con decoloraciones blanco grisáceas ,y as-
pecto degenerativo, hipertrofia del bazo y tejidos linfoi--
des. En ocasiones se ha observado congestión renal y lesio-
nes hemorrágicas del miocardio y del tracto digestivo (3). 
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-Diagnóstico: Un diagnóstico presuntivo de la EHYL, se basa 
en la presencia de una enfermedad altamente infecciosa, de 
elevada mortalidad, con curso rápido que sólo permite la 
observación de algunos signos claros, como san: angustia 
respiratoria, convulsiones, emisión de chillidos y muerte 
súbita, observándose can frecuencia secreción nasal sangui—
nolenta en los cadáveres (3). 

En el laboratorio es posible el diagnóstico a través de 
inmunofluorescencia directa, mediante cortes por congelación 
de hígado de animales enfermos. Las pruebas de hemoaglutina-
ción e inhibición de la hemoaglutinación, así como la de 
inmunofluorescencia, han sido establecidas por el 'abarato--
rio de alta seguridad de la CPA, único laboratorio autoriza-
do oficialmente en México, para aplicarlas en el diagnóstico 
de esta enfermedad (3). 

-Control: 

-Aislamiento y sacrifico de los animales afectados y/o 
expuestos; 

-Limpieza y desinfección de todo el material y equipo de la 
explotación; 

-Una vez concluidas las acciones de limpieza y desinfección, 
se dejarán vacuas las instalaciones por un períade de ocho 
semanas, después de las cuales se introducirán 'aniCales 
centinelas durante tres semanas más, al término' deesta1 y 
en ausencia de signos clínicos o respuesta serológía, 
procede a la repoblación (3). 

-Tratamiento: No se conoce tratamiento para esta enfermedad . v 
todos los animales enfermos y sus contactos directos, Bebé 
rán ser sacrificados (3). 	• 	 - 

-Inmunización: Hasta el momento sólo existen vacunas de tipo 
experimental, desarrolladas en China y. más recientemente en 

-Aspectos de' Salud Pública: Esta enfermedad no 
humano (3). 

España (3). 



10.4 ENFERMEDAES MICOTICAS 

10.4.1 DERMATOMICOSIS 

-Definición de la enfermedad: Enfermedad infectocontagiosa de 
los conejos, provocada par un hongo, el cual afecta el folí-
culo piloso. Altamente contagiosa para el humano (22,37). 

-Sinonimias; Favus, Tiña Tina favica (37). 

-Etiología: El agente causal de la enfermedad es el hongo cu-
táneo Trichophyton schoenleini (ftcherjgn schoenleini), el 
hongo afecta al folículo piloso (22,37). 

-Cuadro clínico: Se observan zonas alopecicas de forMa crcu 
lar en la nariz, cara, orejas y extremidades principalmente. 
Se observa prurito, olor a' moho. Las lesiones-stinde:Color: 
pardo amarillento, sus bordes están inflamadol..y,costrasosi, 
Posteriormente se desprenden las zonas neCroladaá Nudeján,-
una cicatriz de Color amarillento (22537) 

-Control: Las animales enfermos deben aislarse inmediatamente 
si hay  casos  muy  avanzados los animales se deben sacrificar 
Y eliminar los cadáveres en forma adecuada. Las jaulas, lo—
cales y equipo se deben limpiar a fondo y ser desinfectados 
con formalina. Se debe mejorar la higiene y alimentación de 
la explotación (22). 

-Tratamiento: No es aconsejable pues resulta-  largo y muy cos-
toso (37). 

-Aspectos de Salud Pública; Altamente contagiosa para, el hu--,  
mano (22,..37). 



Durante el desarrollo del presente trabajo se observo que en 

nuestro país existe, desgraciadamente, poca información sobre 

el tema. 

CDNCLUSION 

Se llevó a cabo una investigación bibliográfica con el objeto 

de recopilar e integrar en una sola obra la información ac--

tualizada de la producción cunicola, todo esto con el fin de 

poder contar con una obra de consulta para los alumnos que 

cursan la carrera de Médico Veterinario Zootecnista u otras 

carreras afines. 
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