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J. RESUMEN 

Dada la crecicou: demanda de alimentos en el pals. asl como en el mundo 

enr.r:ro ~ principalmenu: por el accJc:rado crccimicnro de la población. el 

conejo vcnd,. a jugar un papel muy imponanu: en el abestccimicnto de carne y por 

Jo tanto de protcinas de origen animal necesarias en la dicta diaria del mexicano. 

Los u:xtos que cxis1cn acerca de cunicultura. en su mayoría son obnos 

infünnalivas eJrtranjcras. que describen situaciones climáticas que no se presentan 

en México. lldctMs la falta de estadlsticas confiables y actualizadas del desarroUo de 

la 8Clividad pecuaria., no da a conocer en f"orma c.larlll la situación real de la actividad 

cunlcola en el país. 

En el presente trabejo se dan a conocer las actividades de apoyo a la 

docencia.. a la investigación. las actividades productivas y reproductivas que presentó 

el módulo de cunicultura de Ja FESC-UNAM dwanu: el ano de 1994. 

Los datos se obtuvieron de Jos registros individuales de las conejas de el 

módulo de cunicultura de la unidad académica de cnscnanza agropecuaria de la 

FESC-UNAM dwanu: el ano de 1994. Jos cuales al evaluarlos se obtuvieron Jos 

siguicnu:s datos. 

Asistieron al módulo un promedio de 167 alumnos al mes para realizar 

prK1icas de manejo reproductivo. 
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Tl'CS alumnos de KrVicio 90c:ial y tiDCO 1csistas estuvieron registnldos 

clmante ne ano. 

Se áccruaron 6& donaiciooes a las Uc:as de labonuorio c:linico. virologia. a 

la ENEP Z.aragoza y pena el ~to de la ~Vet. 

El pon:entajc de ocu¡mcióojaula hembra fue del 94.77%. la monalidlld en 

reproduaorcs dcl 1.099/o. la reposición anual del 58.14'1" •• el porcentaje de 

pmi,.aoncs positivas de un 59 .89% y el porcentaje de partos sobre cubriciones fue 

dc74.12%. 

Se dct.enninal'on 6.07 panos por coneja al ano. con un intervalo entre 

putos de 60.13 dlas. 

Se obtuvo un promedio de 7 .67 gazapos vivos por puto con un peso al 

nacimiento de 61.36 gramos. Ucgando a destetar un promedio de 6.56 gazapos con 

un peso promedio de 71 1.66 gramos. 

El pon:cnraje de monalidad en laccaocia füc del 17. 76~4. en engorda del 

10.03%. llegando a venderse 31.45 conejos por coneja al afio. con peso pl'OIDCdio a 

la vcn1a en pie de 1.98 Kg. y para su vcn1a en canal de 2.05 Kg. 

Se vendieron en el ano de 1994 un total de 4928 conejos con un consumo 

de ümcnto to1al de 60.338 lcilognunos. 
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2. OBJETIVOS 

08.JETIVO GENERAL 

Dar a COOOCCT las actividades de apoyo a la doccocia. a la iovcstigación. 

producüvas y reproducüvas del módulo de cunicultura de la FESC-UNAM durante 

daftode 1994. 

OB.JETIVO ESPECIFICO. 

Rcponar los panlmctros productivos y n:productivos del módulo de 

cwlic:ultura. y compararlo con lo rcponado en la liicratuna. peno tenerlos como 

n:fcrencia nacional bitjo las condiciones cxisicntcs en el módulo de cunicultura de la 

FESC-UNAM. 
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3. INTRODUCCION 

Debido a que la población mundial SIC cstil iDcrcmcntando rllpidamcnte. SIC 

requiere de una mayor disponibilidad de alimentos. por lo tanto lilll'gC la ncrr.;ctad 

tugente de buscar nuevas ahc:rnativas de alimentación. que se oblcngan con el 

minimo costo. a la mayor brevedad posible. en el menor espacio y con el mayor 

rendimiento ( 22 ). 

La cunicultura. cria y explotación del coocjo domestico. es una actividad 

agropecuaria de larga vida y amplia difusión en casi todas las naciones europeas. En 

Europa y Asia son una fuente importante de alimento ( 10.13. 25, 31. 34 ). 

Dentro de los principales palscs productores de conejos cstAn Francia. ltaliA. 

Inglalcna. E.U .• Espafla. y la antigua U .R..S.S. En total Europa asegura el 850,~ de la 

producción mundial y deja el 1 5'!-ó para los dcmAs continentes ( 1. 3 ). 

En America del Nonc. los granjeros canadienses y estadounidenses ante los 

mwtiplcs beneficios que se obtienen de la explotación racional del conejo han 

inu:nsific:ado su crla. Aproximadamente hay en et mercado 200.000 productores. 

que producen de 6 a 8 millones de conejos anualmente en los Estados Unidos. en 

donde son consumidos de 3.628.720 a 4.535.900 kilogramos de carne de conejo 

cada afio ( 1 o. 20. 31 ). 

Los laboratorios utilizan casi 600.000 conejos al afio para experimentos 

médicos y pruebas de nuevos productos ( 20 ). 

5 



La escasez de alimento a nivel nacional se hllcc cada dla mú patenle. sobre 

todo por le laSa de c:recimic:nlO dernogñfieo. asl como por el alto CO!<tO de los 

alimentos para consumo humano. principalmente aquellos de origen animal 

( S,24 ). 

Oe<la la creciente demanda de alimentoS. originada principalmente por el 

aceJendo crecimiento de la población. pues para 1995 la poblaciOn estimada del pals 

es de 91 millones de babitantes. el conejo vendrá a jugar un pepcl muy imponante 

en el a.bastccinúcnto de carne y por lo tanlO de protetnas de origen animal necesarias 

en la dieta diaria del mexicano ( 13. 14. 22 ). 

El ablsto de alimenta en las grandes ciudades como el Distrito Federal. 

Guad&lsjara.. Monterrey. Chihuahua. etc .• se'°""' deficiente puesto que en el CIUtlpo 

Ja producción de alimentos es menor que el consumo ( S ). 

Existe tal ignorancia acerca del conejo en México que la curuculturn no tiene 

el dcsanoUo y la importancia que se merece: como industria productiva y lucrativa a 

corto plazo ( 13. 31 ). 

La producción nacional es reducida y en general hasta el momento actual. 

salvo contadas excepciones. existen pocas explotaciones de tipo racional. sino que 

suelen ser las familias de agriculiorcs las que crian unos pocos elementos destinados 

a su propio consumo en Jugar de hacerlo con füics lucrativos ( 39 ). 

l.A difüsióo de la cria del conejo podría además. constituir un gran paso ba.cia 

adelante en la solución de un grave problema nacional. y ello no pamce una 
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c:uga.ción, cJ problema es la insuficiencia de la producción nacional de camc 

(39). 

Eo los UJtimos allos México se ha canoctaiz.ado por ser un impon.dor de 

DWaias primas del cxtaior. lo cual repercute contra su cconomia. pues la balanza 

de pmgos efanamcntc arroja un dCficit considerable. Basta considerar la cifta a que 

ascicndcn las impot1.llciones de carne. comprendicodo animales vivos y carnes 

congeladas ( 1.S. 39 ). 

La demanda de productos c:Mnicos en México es grande. aunque su 

disporu"bilidad es baja aunado al bajo poder adquisitivo de la población hacen que 

estos productos se vuelvan casi prohibitivos ( 24 ). 

Hablando concrcuuncnU: de la producción cwúcola de nuestro país. podemos 

decir que por un descuido de las autoridades compctcn1CS en la imponación de 

productos de origen animal. la cunicultura stúrió un descalabro en Noviembre de 

1988 al prcscnlACSC un brote de la denominada '"Eruc:nncdad Hcmorrágica Viral de 

los Conejos". Dcsgraciadamcn1C como lo informaron las autoridades de la Comisión 

MCxico Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Emcrmcdadcs 

Exóticas de los Animales. el brote se origino por la importación de canales 

provenientes de la República Popular China. para satisfacer las D«CSidadcs en el 

consumo de carne de nuestro país por falla de producción nacional ( l S. 23 ). 

Otro factor que frenó la producción de manera indirccla. fue que se obligo a 

los productora. que gracias a sus medidas preventivas no sufrieron la enfermedad. a 

ddala- sus proc:csos productivos ya que en el Distrito Federal y en los Eslados 
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afCc:tados K prohibió la movilizollCión y venia del conejo y cualquiera de sus 

prodUCIOS. pua evitar la difusibn del virus ( 1 S ). 

El primer Jl9SO que debe dar nuestra cunicultura es el impulsar a los 

campesinos que ya po9CCD conejos a que bagan mas racionales sus explotaciones y a 

inuoducirlos en el drc:ulo de los inlcreSados en esta actividad ( 39 ). 

POI' oua pene. pera incrcrncntar el COf15Umo de la e.ame de conejo. se requiere 

de una gran publicidad. educación al consumidor haciéndole notar las cualidades de 

la especie la cual puede competir con otras cuyo consumo es mayor entre las 

difcrcotcs clases sociales ( 23 ). 

Ello significa desarrollar y dif"undir la public.aci6n de revistas sobre este tema., 

ampliando. propagando e intensificando ferias y competiciones de conejos. c:n:ando 

WMl c:olaboraci6n ~ estrecha entre granjeros. de modo que pueda influirse sobre el 

mercado de los consumidores de carne a favor de este producto ( 39 ). 

La crla del conejo doméstico puede hacerse como actividad ccon6nüca 

principal. secundaria. como un modo de completar el ingreso familiar y de proveer 

fuentes alu:mativas de alimentación y aiin por diversión; en cualquiera de los casos 

siempre sera productiva ( 1 J • l 6. 24 ). 

Los restaurantes. mayoristas. abastecedores de carne y compradores 

individuales son los principales compradores de carne de conejo ( 20 ). 
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3.1 CARACTERISTICAS DEL CONEJO 

Los conejos como un proyecto de pcqucnas exist.cocias 900 idcaJcs para el 

c:8111po o para granjas wbanas. Una wúdad de 5 hembras y 1 macho me pucdco 

manlellCI" en jardines. patios. traspelios y azoteas de .las casas ( 16, 21. 24 ). 

El conejo es un animal que i..;o estas condiciones ocu~ poco CSJmCÍO, no es 

ruidoso, soa tranquilos. limpios y rclativamente inodoros; adcm*5 son sw;ccptiblcs a 

pocas csúcm-tadcs si me llevan llCAbo buenas praaicas de s.ulldad. como son la 

limpieza. buena vendl8ci6n y prol&:Cción del sol y la lluvia ( 16, 20, 24 ). 

El conejo surge como una buena ahernativa de consumo cárnico, como se 

indica en el cuadro 111. en donde se expone Ja productividad cárnica de Ja coneja 

junto con otras cspccics comWunentc disponibles hoy en el mercado ( 3. 17, 2.2, 

24 ). 

La cai-:idad del conejo pera producir carne radica en que su apanllO digestivo 

ap«>vc:cha de manera importante Ja celulosa de Jos alimentos y práctica la cecotrofia 

para complc:mcnlar sus f"uncioncs nutritivas ( 22, 24 ). 
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Cuadro ti 1.- C.,_::idad de la coneja pua producir c:amc. 

Pe.o vivo ~ck-- Producx:iba ..w IWadbo producdbD 

~ .,.,.. producid<Jol por .e.o ck carn<: ..w~ 

-.:Ka. Kg. vivom.dre 

V.:a 450.0 l tentcro (350 Kg) 350 0.77 

O'Veja 45.0 3 cordc:ros (25 Kg) 75 1.66 

Cerda 140.0 17 lc:chonc:s ( 1 OS .Kg) 1.785 12.75 

Coneja 4.5 40 gazapos (2 Kg) so 17.77 

Fucme: GodJnez 1987. 

La cc:couofia consiste: en que el conejo ingiere heces blandas recubiertas de 

mucosidad que toma dirccwnentc del ano. Las hcccs blandas contienen el doble de 

pro&clna y la mitad de fibra en comparación con las heces duras que no son 

rcingeridas. La cccotrofia da como resultado una mejor utilización del nitrógeno. 

probeblementc auavés de el aumento de absorción de bacterias que sintetizan 

protctna en el ciego. La cccouofia en conjunción con la fcnnentaeión en el intestino 

grueso suministra una abundancia de vitaJDina B y juega un papel imponantc en la 

incorporación de sulfuro en los tejidos blandos ( 19 ). 
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Los conejos pueden producir basta diez 'VCC.CS su propio peso en camc: 
comestible en un tiempo de un Bllo; cada coneja puede producir de 2S a SO coocjos 

'Vi'VOS aJ 1111<>. que otorgarán de S6 a 113 kilogramos de carne ( 16. 20 ). 

El rendimiento de la canal del conejo comparandola con OU'llS cspcc.ics es el 

siguiente: ovejas 36.2%. carneros 4S%. corderos 4S.6%. vacunos SO-/o • cerdos 

80%. y coocjos SS~S•/o. De la canal de conejo solamente el 20 por ciento de ella es 

hueso ( 22, 33 ). 

La carne de conejo es la más magra de las carnes cxis:lcnu:s; su musculatura es 

c:omplcwncnte blanca y todas las panes de la canal tienen sabor y composición mAs 

bomogénca que las panes corrcspoodicntcs a canales de otrllS especies ( 22. 24 ). 

En ellllllto a la composición de la carne del conejo; los conejos producen carne 

fína-gnmulada. alta en protdna. su contenido de niacina es superior al de las carnes 

de consumo tradicional en México: beja en grasa. sodio. y calonas; altamente 

sabrosa. ti.ja en <:olestcrina.. que muchas carnes comUnmentc disponibles hoy en día 

y adcnlás. que puede sustituir a las aves de colTlll en la mayoria de las rcccla.S. Ver 

cuadro 11 2.113 y# 4 ( 3,20.24,34 ). 

Además la producción de ácido úrico tras su ingestión es menor que cuando 

se cOOSUIDCll otras carnes. por lo que se considera dietética y rec<:>mcndable para 

personas con problemas digestivos o aquellos incapaces de rcrcncr carne roja. 

&ambién es sugerida para convalecientes y artriticos; los doctores recomiendan 

fi'cicuentcmentc el conejo debido a su f8cil digestibilidad ( citado por 16. 17. 24 ). 
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Cudro # 2.-Algunas propicdar:lcs de la carne de coocjo jwito con otras canales 
cornc:n:iaJcs. 

Tipo de canal Peso aproximado Pon:.cntajc de protcina Porccnaje de 

Kg. grasa 

Tc:mcnt 150-200 14-20 8-10 

Beccno 200-300 IS -21 12 - 19 

Cerdo 70-80 12 - 16 30-38 

Cordero S - JO 11 - 16 20-25 

Pollo 1.3 - 1.5 2-18 9- JO 

Conejo 1.0 - 1.3 19 -25 3-6 

Fuente: Godincz l 987. 

La carne de conejo doméstica es especial por si misma y está encontrando 

eceplación por muchos consum.idorcs de todas partes donde su comercialización es 

posible. La carne de conejo puede ser preparada y servida en muchas fontlllS ( l 6 ). 
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Clllkfro # 3.- Composición de la carne de conejo 

Tipo de carne Proldna% Gnasa% Calodas 

Conejo 20.8 10.2 795 

Pollo 20.0 11.0 810 

Teroc:ra 18.8 14.0 910 
(grasa media) 

Pavo 20.1 22.2 1190 

Cordero 15.7 27.7 1420 
(grasa media) 

Vaca 16.3 28.0 1440 

Cerdo 11.9 45.0 2050 

Fuente: USDA (J 963) y Universidad de ALAMBA (1992). (citado por 32). 
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Culldro # 4.- c.ntimd de colest.crol en la c:mnc de conejo. 

CONTENIDO DE COLESTEROL mg/lOOg• 

CONEJ0 .•............................................... 164 

Pollo ..................••..................•••••.•...•.....• .220 

V.ca. .••••••.•.............•..••••••.•.••.•.•.•.......•••.• .230 

BOrTCg0 .........••...••••.••.•••..••.••••......•.••••••••• .250 

Ccn:lo .....•••.........••...•.•••....•.••..••.........•.... .230 

-Rcsuhados: American Rabbit Br=dcrs Association Grant 114 y confirmado por dos 

Cuentes independientes 1991y1992 (citado por 3:? ). 

01J"o uso significaUvo de conejos es el campo cicnUfico de labonllOrios 

médicos y fiumacéuticos. La investigación médica y cosmética wnbién requiere un 

gnm número de conejos t:eda afio ( 16. 34 ). 

Los labonllOrios ulilizan casi 600.000 cooc:jos al afio pua cxpcrimc:ntos 

médicos y pruebas de productos nuevos ( 20 ). 
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El conejo c:oosidcl9do como animal de lllhondorio es usado para: coauol de 

pirógcnos en produc1os farmacéuticos. cxancción deJ cnneo pera la ~n de 

sueros. invalip:ión en uterioesdcrosis. microcirugta. microbiologfa. virologia. 

micologta. ~ y en c:I C41111po de los isólOpoS radiaclivoa, ..tcmás como modelo 

~tal pua la en......,,za de UWomia y fisiologia ( 4. 19. 35 ). 

Cuando _, produa: para labonUorios. hospilales. o las universidades. se: tienen 

que n:wür los ~uisitos para raza. edad. peso. y cualesquier ouas CU'llCteristica 

que estén cspeciCOCNMto. p.,. uso de labonllorio, la raza depcndcril de las 

espccificKiooes del dicnlc ( 20 ). 

El men:ado de conejos para la investigación esta manejado gcneralmenlc en 

tase de un coottato. Los laboratorios pueden requerir cspcciflcamcnte un sexo, un 

tamafto, una edad o un criadero en panicular ( 34 ). 

Las razas de tamal'lo medio cst.án considerados de doble propósito y son 

las más comúnmcnlc utilizadas para laboratorios e invcstigació~ las razas más 

populares son California y Nueva Zelanda Blanco ( J 6 ). 

La producción de conejo para laboratorio tiene el polcncial para ser Wl.11 

empRSA muy lucrativa. pero los requisitos para entrar el mercado hace un poco 

dificil que se cslablczca ( 20 ). 

AJgo importanlc. que no se debe olvidar. es que la oblcnción de un producto 

princip&I como es la carne. no dcscana el aprovechamiento de otros productos y 

mbproduc:tos. unto asl que se empica d 100--"' del conejo ( 17. 38 ). 
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3..2 SUBPRODUcros DEL CONEJO 

Los subproductos oblcnidos por pan.: de el conejo son los siguicnu:s: 

El •liH'coL- El cual se considera CDDK> un valioso fcr1ilizantc de sucios 

empobC'c:cidos por su alto CDDtcnido de nitrógeno 0.75-2.0'"/e. lldcmás de "=ido 

fosfOrico 0.10-1.5%. potasio 0--0.99/e. materia orgánica 37-40'"/e, humedad 50-58%. 

Se considera que su poder fcnilizantc es doble que el de caballo y triple que el de la 

\/KA y cerdo ( ci1Ado por 5. 17 ). 

La pid.- Las pieles curtidas del conejo constituyen un producto muy 

apreciado para la fabricación de prendas de abrigo en la industria p:lct.cra. Los dos 

conejos más populares para producción de piel son el R.cx y el Chinchilla Americano 

(s. 34 ). 

El pelo.- Los conejos de angora son la única raza utilizada para producción 

lanar. Esla lana puede ser hilada. produciendo una hilaza que es suave y calicntc. 

Angora es una lana de alta calidad usada frccucntcmcotc para manufacturar vestidos 

lujosos y prendas tcrapéutie&S para gcntc con enfermedades de aruitis. Además el 

pelo se utiliza como ficluo, muy utilizado en sombrcrerlas ( 5, s. :?O ). 

Los artlculos de piel y pelo. por su gran calidad. tienen grandes pcrspcctivas 

en el mercado nacional y sobre todo en el comercio c:xtcrior. Los dos conejos más 

populatts para producción de piel son el Rcx y el Chinchilla americano. En el 

mercado intcmaciooal. casi 10.000 toneladas de lana de Angora son consumidas 

-ualmcotc ( 17. 20. 34 ). 
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La .,._ producción de - CllploCKión cumco&a ~ cldcrlnUwda por el 

rilmo wepmdlldivo que • Une a cabo en e~ álc dcpcndc de fllc1orcs como el 

nivel nUlrlcional. la fCftilidad y la prolificidad de los lqll'Oduct.ores, de la tempcnalW'a 

y la luz. de lu m•a•ecjgncs y de la dunción de vida productiva de los rcproduc

que dependen de las COI dk iones en que •les maneje ( 22, 24 ). 

3-' TIPOS DE CUNICULTURA 

A eravés de los allos • ha obmavado una triple tendencia en lo que al 

dcarroUo de los tipos de cunicuhura a rcfk:rc: 

c.ainllhar9 ~L- como actividad complcmenlaria del agric:ullor, 

tKcta que sude cstu casi sicmpn: a cargo de pusoaal femenino y niftos, producción 

que • destina cnm-itcmcnte al c:cnsumo familiu. Para la alimenlaCión de los 

animales -len utilizar hierba, subproduc:1oS de bucr1a, tortilla y masa dura. salvado 

y una minima cantidad de grano; las jaulas suelen estar instaladas al aire li~. en el 
ccntto de c:ornlcs o en cspKios ganaderos inútiles. utilizando gcncnlmcntc 

animales rústicos ( 24 ). 

Cmair9llunl illte-*"9 o iDdastriaL- Aqul son cunicultores con elcvedo 

número de hembras, dedicados a la IU1:a de multiplicación de reprodUCIOl'cs o a la 

prodUl:Ción de carne para ahuto, utilizan alimcni.ción completa a bue de fornjcs y 

pw¡w.dos. alojuldo a los animales en jaulas metálicas moclcmu y bien equi¡mdas. 

en c:.onsuuccioncs que suden procurar un ambiente mdel:uado a los anim•lcs; por 

oaa pan.e los ~ que buscan altos rendimientos, pan.en de rw.as puras 
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cs¡rci•ljzades o hibridas ( 24 ). 

Caaindtor eficioaado.- este grupo suele tener predilección por criar 

animales de: razas puras. prcfcrcnl&:mCDte exóticas o raras ( 24 ). 

Dcsgraciedamcnte hay pocos libros que se ocupen de reunir de: una forma 

!ICDCilla. los Oltimos •"anees logrados en la explotación del coocjo, aunque la 

occcsidad se hace ceda dia más c"idcnte ( 33 ). 

El conejo doméstico se ha utilizado en gran número de trabtjos 

c:xpcrimcntalcs y por consiguiente se dispone de abundante información. aunque 

muy dispersa y dificil de encontrar ( 33 ). 

Los textos que existen a disposición del cunicultor no"cl de México. son 

uaduc:cioncs de obras informati"as extranjeras que describen situaciones climAticas 

y exigencias cunJcolas que no se presentan en México o Ccnlroemérica ( 3 J ). 

Por lo anterior la falta de cstadisticas confiables y actualizadas han sido olro 

freno no sólo para la actividad cunlcola sino de la cconomla en general. para tener 

una idea cJara de la fonna en que se ha desarrollado la actividad pecuaria ( 13 ). 

Es necesaria la implantación de sistemas de captación de la información de 

una manera sistemática y constante que permita mantener las csiadlsticas 

ach•lizMfes, que nos de ha conocer la situación real de la cconomla en general y de 

la adiwidad cwúcola en panicular en un momento preciso ( 13 ). 
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Es por dio que el pn:-=ntc trahljo bmca ayudar a enriq.- el apone 

bi~ que existe en la materia y de igual fürma. dar a conocer las actividlldes 

que -= o&ece en apoyo a la docencia. la investigación, la producción y la 

reproducción por parte de el módulo de cunicultura de la FESC-UNAM. 
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... DESARROLLO 

El presente trabejo es una rccopilación de los daros existentes en el módulo de 

cunicultura de la Unidad Acadénúca de Enscllanza Agropecuaria de la FESC

UNAM, con el fin de anali7.ar las actividades realizadas dW'lliltc el afto de 1994 . 

... 1 UBICACJON 

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.. Campo 4, se encuentra 

loca!jzadw en el Jcil6mctro 2.S de la carretera libre CuautitJAn-Tcoloyucan. Estado de 

Mbcico; con rcspecto a la filcuhad el módulo de conejos se localiza en la parte none, 

en el Arca destinada a la Unidad Académica de Enscftanza Agropecuaria quedando 

ubicado entre el módulo de pollos de engorda y el módulo de equinos. Teniendo una 

altura sobre el nivel del mar de 2.252 metros, en un terreno plano con una 

inclinación del S al 1 O"/o aproximadamente. el clima dominante es templado. de 

diciembre a enero se registran temperaturas mínimas de O a 3ºc. la precipitación 

pluvial estimada es de 648.7 mm. iniciandose por lo regular en el mes de junio ( 9 ). 
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4..2 IN&T ALACIONES 

El módulo se encuentro orientado de nonc a sur. es una nave =da de 40 

metros de largo por 12 metros de ancho. con una altura de 3.20 metros, sus paredes 

cstAn construidas con tabique rcf"ractMio. sus paredes lllteralcs son de 1.40 metros y 

presenta cortinas rompc'l.·icntos. y malla prot=to~ presenta techo de liunina de zinc. 

piso de cemento y cuatro fosas de barrido de 60 ccntlmetros de profundidad. 

La nave cuenta con una capacidad de 385 jaulas en linea tipo •11at dccl:." que 

se distribuyen en 7 lineas denominadas A. B. c. D. E. F y G. cada una con SS 

jaulas. Los animnlcs reproductores ocupan las lineas A. B. C y D; en las lineas E. F 

y G se ubican los animales de engorda y en :25 jaulas de la linea G se ocupan para 

animnles de reemplazo. 

Hay 220 animales en producción de los cuales 196 son hembras y 24 son 

sementales. estos son distribuidos uno por cada 8 6 9 hemt>ras en cada linea. 

Las razas existentes en el módulo son: Nueva Zelanda Blanco. California y 

Chinchilla. 

Los animales son alimentados con un con=ntrado comercial de la marca ""La 

Hacienda·. cuyo contenido bromatológico se anota a continuación: prot.clna crnda 

17'!-ó. grasa cruda 2'%. fibra cruda 15%, humedad 12% •• =niz.as g•,¡,. E.L.N. 46°/o; 

cubriendo con csta fórmula ad=uadnmcnt.c las nc=sidades nutricionales de los 

animales alojados. El alimento es disuibuido diariamente por la mai'\nna, dando las 

siguientes cantidades aproximadamente: 
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Scmenlalcs -ISO gr. 

Hembras vacias -1 SO gr. 

Hembras gestantes - 250 gr. 

Hembras laclantes - 400 a 600 gr. dependiendo el número de gazapos y la 

edad de estos. 

Animales de engorda - 120 a 150 gr. dependiendo la edad. 

El agua es suministrada por medio de bebederos automáticos tipo chupón. 

donde los animales disponen de el agua durante todo el tiempo. 

4.3 1"ANE.JO REPRODUCTIVO 

El control de la unidad se hace por medio de una libreta de registro diario 

donde se anolA, la fecha. el gasto diario de alimento. la mortalidad en la unidad ya se 

trate de nconatos. gazapos. animales de engorda o adultos. además se rcgistrarán los 

alumnos que realizan prácticas. lcsis. servicio social. las ventas realizadas. y 

cualquier tipo de observación que se considerc importante. 

Por medio de los datos obtenidos en este registro diario se hace un reporte 

9eDlaDal. el cual es entregado a la sección de evaluación y control de la Unidad 

Académica de Enscftanz.a Agropecuaria con la finalidad de llevar un control de todos 

los módulos. 

Al finalizar cada mes se bacc: un censo de los animales existentes en la unidad. 

reportando altas. bajas. ventas. donaciones. transferencias. etc. 
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El manejo reproductivo ""' Dcva por medio de registros de coouol de cada una 

de las hembras reproductoras y es mediante estc registro como también se evalúan a 

los sementales. 

En d módulo de cunicultura se maneja un ritmo de reproducción intensivo. es 

decir. que reciben monta por primera vez 10das aquellas hembras que alcancen los 

3.5 kg. de peso y/o alcancen los S meses de edad. 

La monta post-pano se daré. a aquellas hembras que tengan S dlas de haber 

parido. tomando en cuenta el número de gazapos lacUl1ltes. estado gcncnol de la 

coneja y estado general de la camada. 

Para la n:alización de la monta. las hembras serán trasladadas a la jaula del 

Rrocntal correspondiente a su lote y se esperará a que ésta sea cubiena. lo cual 

consiste en dos a tres montas por parte del semental. 

Los sementales solo pueden cubrir a una hembra cada tercer día. ya que su 

rccupcnción cspcrmiltica es muy lenta ( 2 ). 

El numero de montas. la f=ha y el nilmero del semental que rcaliz6 la monta. 

sera anotado en el registto individual de la coneja. 

El diagnóstico de gestación se realiza entre los 12 y 15 dias post-monta por 

medio de la palpación abdominal. que consiste en encontrar con el pulgar y los otros 

dalos de la numo el cn:cinúento de los fetos en los cuernos del útero. Una vez 

n:mliz8do el diagnóstico se anota en el registro de la hembra el resultado. 
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El J1ti10 se realiza oonnalmcntc entre los 30-33 dias del aparcamiento f"ertil. 

Las conejas que estAn próximas al pano requerirán de un nido, es por esto que entre 

los 5 y 3 dias antes de la f"ccha probable de peno. se le proporcionará a la hembra un 

nido de madera. con bastante material limpio para cama. (papel periódico en tiras) 

para dar calor a Jos gazapos. 

Una vez que la coneja haya parido se revisa el nido. pera contar el nUmc:ro de 

gazapos vivos y mucnos. se pesa la crunada y se observa el estado de la misma. Se 

anota iodo lo anterior en el registro de la hembra y además se Ueva un control de 

penos rcgist:randose diariament.e en una hoja mensual. 

El dcstct.e se rcalizJl a los 35-40 dlas de edad de Jos gazapos, en este momento 

se hace: el scxaje de las crlas. las cuales se separan por sexo y se pcsnn anotando el 

peso promedio de cada grupo. Poste.riom1ente se acomodan por sexo y tamano, en 

las lineas de engorda o de reemplazo segun sea el caso. Los datos son apuntados en 

el registro de la coneja de la cual son destetados. de igual f"onna se Ucva un control 

de los destetes en una hoja mensual. 

Los animales saldrán a la venta cuando alcan=n los dos kilogramos de peso 

vivo; el sacrificio de animales se lleva acabo en el rastro de la facultad, de donde 

salen empaquetados y listos pare su venta en el módulo de ventas de la miSirul 

f'acuhad. 
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4.4 MANEJO SANITARIO 

Las medidas sanilarias a -=guir deben orientarse en 3 aspectos que son: 

Prc"cociOD. conUOI y b'alalnicnto. 

El objetivo de llevar a cabo el manejo sanitario en. el módulo es evitar que los 

animales cnCcrmcn,. provocando asi bajas en la producción. Es de suma importancia 

manu:ncr a los animales en alojamientos limpios y desinf"cctados. Ucvando a cabo las 

siguicnies 8Ctividadcs: 

HNnbras por parir Recibirán un nido limpio y dcsinf"cctado con cama 

limpia. 

u-bras ~ paridas: Scran revisadas. pera que en caso ncc.esario les sea 

cambiada la cama del nido as! como los gazapos muen.os. realizando esto 

diariamente. 

HNnbras en destete: Dcspues de cada destete las hembras rccibiran una jaula 

limpia y dcsirúcctada.. la base donde se encuentre la jaula también sera lavada y 

dcsúllc:C1ada.. 

Allmales destetados: Deberán colocarse: en jaulas limpias y desiiúcctadas. 

asi como los comederos y las bases. 

Selnenlales: Las jaulas de los sementales serán cambiadas cada 6 meses. 
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Nw:icy 1 
•: DdlcRn ..mw ftlcra de .. uaiüd. 

e-._.•...,...., No• pumilir• la cntnda a ~.¡enas al modulo llin 

prnia dcsinfocción y ropa adcc:uda ( O\lcrol. ti.la y bolas). 

El ~ y los mwos de d módulo K1*n limpiados c:o proftandidlld; Ja 

dainfocción • n:aW.ará ~ de la limpiu..a con la ayuda del calor (Oamcado) o 

de .--qutmicos (upenión. encalado). 

4.!! OBTENCION DE DATOS 

Los daWs de la producción ., obtuvieron de los ~ reproductivos de 

cata una de las c:oncjas. y ., 1omUOn en cucnla los siguientes par8melros: 

T- de on1paclóa. 

Pon:cnUjc de ocupKión jaula hembra. 

X 100 

Número de jaulas .... hembras rq>n>duc:tora 
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Número de n::productorcs muertos 

Porceruajc de reposición (anual) 

Número de n::productoms rustitujdas 

Promedio de hembras reproductoras 

Caracteristicas -•enaala.. 
Panos po.- coneja por ano. 

Total de partos durante el ano 

Hembras rq>roducioras 

Intervalo intcrparto viables 

365 dlas 

Promedio de partos 

27 

XlOO 

X 100 



Fertilidad. 

Porccnlaje de palr-:k>ocs positivas 

Número de hcmb@s positivas 

Número de hembras cubiertas 

Porc:cnlaje de partos sobre cubriciones 

Número de partos X 100 

Número de cubriciones 

Prolilicidad. 

Promedio de gazapos vivos por peno. 

C.nzapos yjyos par pana 

Número de panos 

Promedio de gazapos muenos por parto. 

Gazapos muertos por pano 

Número de partos 
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G•z•pos dcec•edos 

Número de destclcs 

Peso local al nacimiento 

Número de panos 

Peso promedio al destete por camada 

Peso total al destete 

Número de dcstctcs 

Porccnlaje de monalidad en la laclancia 

Número de 1aupos lactantes mucnos 

TOlal de de gazapos lactantes 
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Ph>dardón.. 

Gazapos vendidos por coneja por afio 

Conejos vcndidos+donados+transforcncias 

Hembras reproductoras 

Peso promedio a la venta. 

Peso total de conejos vendidos 

Conejos vendidos 

Porcentaje de monalidad en engorda 

Número de animales mucnos en engorda 

Total de anúnales en engorda 

Conversión.. 

X 100 

Consumo de alimento por hembra reproductora al afio 

Consumo de total de lllirncnto 
Hembras reproductoras 
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!!. REPORTE 

Duranle 1994 se presentaron en el módulo de cunicultura un promedio de 

167 lllumnos lll mes. los cuales realizaron prácticas de manejo con los anima.les del 

módulo; dichas pncticas consistieron en : alimcnlllcion. dar mon1as. ~-to. 

pesado de c:am.das. destetes. diagnósticos. remplazo de animales muutos o de 

desecho. Ulllamicntos. rcgisuo de los dalOs en las bojas de control. limpieza de la 

unidad. 8dcmh de pnM:ticas cspcclf"JCAS de las materias de exterior y manejo. higiene 

veterinaria. fisiologla y cunjcultura. 

Es en esta última ma1eria donde los lllumnos se les asignaba un lole de 

anirnaJcs. los cuales tendrían que atender realizando las actividades anles descritas 

por el lapso de Wl scmcstrc. siendo esto pene de su evaluación de la materia. 

Se llevaron acabo trabajos por cinco ICsistas en ese al!o en el mé>dulo de 

cunicultura; ademas duranle este mismo afio n:alizaron el scrvicio social en la 

unidad un total de tres alwnnos. 

En 1994 se ~n un total de 68 donaciones para las áreas de 

virologia. laboratorio clinico. al centro agropecuario. a la ENEP Zaragoza.. a la 

división de posgrado y para el evento de la Expo-Vet. 

!l.1 PARAJ\'IETROS OBTENIDOS 

Los resultados de los pararnetros productivos y reproductivos se presentan 

en Jos siguicnles gráficos. 
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PARTOS/CUBR1CCI01'.TES 1994 

95 
···•·· .. ¡ 

SS 
UJ 

~ 75 z 
UJ 
u 6S o:: 
~ 

SS 

4S 
E?-."E FEB MAR ABR MAY .1VN JUL AGO SEP OCT 

D 78.69 66.96 7~.78 '9-~9 84.03 79.7 SJ.7~ 57.86 K9.43 81.19 

PROMEDIO 74. I 2% 
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GAZAPOS VIVOS POR PAR.TO I 994 
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.... ; .. ; .. ... f .. -·-···{·········> .......... ·--··f·· .. .; .....•. ·>· 

o:: c.. 

FER MAR ARR MAY JVN JVI. AGO SFP OC'T NOV DIC 
7.-tS 7.3 7.5~ B.04 7.67 8.01 7. 72 7.3 7.S7 7.B 

PRO.NEDIO 7.67 

GAZAPOS DESTETADC>S 1 994 

7 . .5 

7 

6 . .5 

6 

.5 • .5 

.5 
E"-"E FF.B MAR ABR !l.fAY JVN JV1. AGO SFP OCT l\:OV DIC 

li3 6.J6 ~-B o.82 6.56 6.88 6.97 6.62 6.,J 6.68 6.4 6.8.C 6.5 

FlCJURA.6 PROMEDIO 6.56 
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PESO AL DESTETE 1994 
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MORTALIDAD EN ENGORDA I 994 
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CONEJOS PARA VENTA EN CANAL 
MODULO DE CUNICULTURA 1994 

~o PESO COSTO POR COSTO PESO 
DE TOTAL KILOORAMO TOTAL PROMEDIO 

CONEJOS 

ENERO o 0.001.'."ñ so.oo so.oo o.oo.: ... 
FEBRERO '° SS.20Ka s 7.50 s 661.50 2.21 K.. 

MARZO 65 136.30 Ka S 7.!'JO s 1 o.,....._2s 2.10 ..,_ 

ABRJL 57 120.40 ~- s 7.50 s 903.00 2.11 Ka 
MAYO 10!{ 209.30 ...::. s 7.,0 Sl.~.75 l.99 ..,_ 

Jt.'NIO 1:?1 2 ...... aoi.:. s 7.50 s l.C"<S 00 2.02Ka 

nJLIO 45 93.40 ..:. s 7.50 S 700.SO 2.0E Ka 

AGOSTO 75 17&.50 KR s 7.50 s 1.338.75 2.38 KR 
SJ:'.PTIE..>.{BRE 67 161.10 ..,_ S 7.SO s 1.2oc.2s 2.40K. 

OCJVBRE 50 130.JO ~- s 6.70 S 171.JS 2.60K. 
NOVIEMBRE 139 332.SO i.=:a S6.SO s 2,163.20 2.39K. 

DICIE."'1BRE 65 l4830Ka S 6.SO s 963.9" 2.28 J.::11 

TOTAL 829 1 .. ac.20 K2 s 6.64 s 13.2.38.30 2.23 Ko 

FlGt.JRA. l I 

co::-..'E.Jos PARA. '\~TAEN PIE 
MODL'LO DE CUl':ICVL"nJRA 199·1 

NUMERO 
PESO COSTO POR COSTO PESO DE TOTAL KlLOGfuV.fO TOTAL PROlwtEDIO 

COl'-"E.JOS 

:?32 •t~.80 Ksr S 7.2S s ;1,0J~.10 J.79Ksr 

FEBRERO 221 434.00 Ka s 7.4~ s 3.2.~.s~ l.96K.lt 
359 686.40Ka s 7.47 s ~.123.4-0 1.91 ""' 

ABRIL ~37 1.1~7.4S l.:"o s 7.46 s 8,639.48 2.16Ka 

MAYO 422 824.4S ._.._ s 7.2& s 6.l:?0.38 J.95Ki< 
3-40 67B.9' Ka s 7.43 s !".074.3:'5 2.00 Ka 

JVLJO 259 :532.90 Kv s 7.42 s 3.930.90 2.06 Ka 
AOOSTO Z70 '02.75 Ka s 7.~o s 3.770.63 l.86 Ka 

273 S6!5.30 lr:c. s 7."'7 S 4.232.SS 2.07J..'.'c. 

OCTUBRE !140 9z:7.00 len s 7.26 s 7.037.10 1.83 Ka 
NOVIafilRE 659 1. 433. 7S Ku. s 7.2.C s 10,323.43 2.ISKI< 

DICIE.'-ffiRE 532 I.081.60 J..:a s 7.4, s 8.054.3~ '2.03 Kst 
TOTAL ......... 9..300.35 Ke s 7.39 s 68 .. .5~8.~0 1.98 Ko 

FlGURA12 
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6. DJSCUSION 

En el prcsc:ntc trabajo el porcentaje de ocupación jaula hembra fue del 

94.77%, pua Roca este valor debe es1ar sobre el 100-/e pero no se debe de superar el 

140-/e; por Wlto cJ valor que se obruvo sc cncucntta por debajo de Jo establecido por 

cst.cautor. 

El pora:nlajc de ¡.nos sobre cubriciones fue de 74.tné, pua Roca el 

valor debe oscilar del 60 al 909/e, en la medida en que cuanto m*5 alto mejor, ya que 

cst.c puUnc:tro es considerado como dc1enninantc en la fcnilidad y fecundidad de las 

reproductoras por lo cual el parámetro sc puede considerar aceptable. 

El porcentaje de pal1-=ioncs positivas anual fue de 59.89"/•, y Roca 

menciona que el valor debe ser de un 65 al 95%, por &anto el resultado del módulo 

se cncucnua poi' debajo; consecuencia de esto es en gran medida. a el cstrcs que 

sufren los animales por parte de los alumnos dumnte su manejo. que en ocasiones 

Ucga a ser excesivo y esto provoca que el porcentaje de concepción se encuentre en 

cifras t.jas. Otro f"actor que pueden modificar cst.c dato. es el manejo y sanidad en 

que se encuentren los machos reproductores de la granja, lo cual se puede com:gir 

mediante una revisión de los mismos. 

El porcentaje de reposición anual fue de 58.14%, Roca hace mención 

de un 126•/.; en este aspecto hay que tomar en cuenta que el parámetro cslA en 

ftmc:ión del ciclo reproductiv<?. la sanidad presente en el módulo y además que en 

rdacióa del incremento de la producción. cst.c indice se verá incrementado 

--na.ncntc. Si se toma en cuenta que el manejo de el módulo no se encuentra 
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en un sislcma intatsivo complelamente. el dalo obtenido presenta un valor acorde 

con las condiciones del módulo. 

Los pai1os por coneja al afio en el módulo fueron de 6.07. Roca 

mcociooa que está en función del ciclo reproductivo pero no deberá 111Cr inferior a 7. 

Docrning menciona de 4 a S partos por alio. pua Tbomas una producción 

comcn:ial es de S partos al afio aunque menciona que una produc:ción eficiente se 

logra con 6 a 8 por allo. Sbcll indica que 50n de 8 panos al allo. Ruppcn y Lochary 

mencionan que es de 6 panos por ano. y para Monow es de S panos al allo. Es en 

este pun!D donde los auton:s presentan resultados un poco distintos entre cllos. pero 

el resultado obtenido en el módulo. se puede considerar aceptable. pues en este caso 

el número de panos estA en función del ciclo productivo que se maneje. 

El intervalo interpartos o dias entre penos por coneja fue durante el allo 

de 1994 de 60.13 dias. Roca menciona que los dias oscilarán entre 38 y 60 dias; si 

bien para modificar este dato a favor. soló hace falta hacer un poco mas cuidadoso 

el manejo de la hembras n:produclDras. al momento en que reciben su monta post

parto para asi reducir el intervalo de d1as abierlDs. 

Los gazapos vivos por parto fueron en promedio de 7.67. Roen 

menciona que debe ser superior a 6.5. para Docming el valor es de 8. Mattix es de 4 

a 10. Kochl menciona que es de 7.2. para Ruppcrt y Lochary de 6 a 10 gazapos y 

~ Morrow es de 8 a 10. Si bien el parámetro no alcanza cJ punlD máximo como lo 

menciona Ruppcrt y Morrow, el dalo si se mantiene dentro del promedio manejado 

por los demás autores. En este caso es de scl'lalar que si se mantiene a la hembra 

U.Oquila. f"ucra de situaciones de cstrcs. es más factible obtener un mayor número 
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de gazapos vivos al pano. 

El promedio de gazapos muen.os por peno füe de 0.32. para Roca no 

debe de excederse: el 0.5 aunque menciona que puede oscilar entre 0.8 y 0.2. 

Cuando el número de gazapos mucnos por pano se ve aumentado se deben 

considerar. al igual que en parámetro anterior como motivo principal cualquier 

fuente de cst:rcs. que aícctc a la hembra reproductora. 

El peso promedio al nacimiento fue de 61.36 gr. Docming maneja un 

peso de 100 gr. En este aspecto el resultado obtenido se encuentra muy por debajo 

de lo establecido por este autor. 

El peso promedio de gazapos al destete fue de 71 1.66 gr .. para Roca en 

una camada de 7 a 8 gazapos corresponde un peso de 630 a 770 gr. Si se considera 

que el número de gazapos al peno es de 7 .67 como se indico anterionnentc. el peso 

que se obtuvo en el módulo durante 1994 entra en lo marcado por la literatura y por 

tal se considera un buen resultado. Es irnponante sci'lalnr que para este parámetro 

influye mucho la alimc:ntación y c:J ambiente en que se dc:scnvuclve el giv..apo 

durante esta etapa. y si se toma en cuenta que el tunbicnte en el módulo en 

ocasiones es de mucho movimiento. esto se vera reflejado en la ganancia de peso de 

Jos gazapos. 

El pon:.cntaje de mortalidad en lactancia fue dcl 17 .76º/•. para Roca es 

de 8 al 25% considerando un resultado bueno el 1 O y l 5o/a, pero si se supera el 2~• 

esto indica problemas. Si bien de los pon:.cntajes de monalidad el de lactancia fue el 

más alto, ele~·andosc en casi el doble en Jos meses de mayor precipitación y frío. esto 
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a causa de que en el módulo existen partes del techo de lamina en mal estado. Jo que 

propicia la pn:scmación de goteras por donde pcnclnl el agua y el f"rio durante esos 

~ esta situación provoca que llC vean af"c:ctados la.s camas y por con.siguiente 

los gazapos; se debe recordar que es durante la primera semana de vida de los 

ccocjos donde se cncucntnm más susocptiblcs a los cambios de clima y tanpcnuura 

en el nido. lo que trae como consecuencia mayor presencia de ciúcrmcdades y 

mucr1cs a causa de füo. cama.s mojadas e inanición. 

El porcc:nlajc de mortalidad en engorda fue de 10.03~•. para Roca es 

del 3 al 12% situando la media en~ el S y el s~ •• superar el 10-/e indica problemas. 

En cuanto a Jos animales de engorda. estos no se ven tan at"cctados como los 

lactantes. aunque también sufren de los problemas de fiio y humedad; en los meses 

de Julio y Agosto la monalidad en engorda se elevo considerablemente. esto dehido 

a que los animales f"ueron pasados a sistema de piso. esto como consecuencia de la 

revisión de las fosas de h<urido pera ttatar de resolver el problema de filtración de 

agua. que provoca humedad excesiva en el interior del módulo. sobre todo en los 

meses de mayor precipitación pluvial. 

El porccnUlje de mortalidad en reproductores fue de 1 .Q9o,ó. para Roc:a 

esto debe situarse al rededor del 2% como máximo. Si bien los reproductores son 

más resistentes a los problemas descritos anterionncnte. la muerte: por erucrmcdades 

rcspiralorias Ulmbién se presentan en este grupo. 

El número promedio de gazapos destetados füe de 6.56. para Shell 

debe ser de 6. Roca menciona que debe superarse un núnimo de S siempre. situando 

el ol!jetivo a partir de 7. Este partunetro guarda relación con el número de gazapos 
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vivos al pano, la sanidad que se guarde dwantc esta etapa y el manejo. son decisivos 

junto con la alimentación para obccncr una mayor producción 

Los gazapos vendidos por coneja al ano fueron 31.45. para Roca es de 

30 a SS situando el wnbral rcntablc por encima de los 3S. para Monow debe 9CJ" de 

2S a SO. Tcnic:ndo en cucnla los n:sultados este perUlleuo se encuentra dcnuo del 

rango aceptable. 

El consumo de alimento por hembra al ano fue de 326.Sl Kg., siendo 

que Roca menciona que el dalo debe oscilar entre los 31 O y 450 Kg .• el consumo de 

el módulo se encuentra dentro del rango que maneja el autor. 

Se vendieron un total de 5.s::?S conejos de los cuales 829 f"ueron para 

carne. 352 como pie de cría y 4.644 como conejo en pie, el peso promedio de estos 

últimos f"ue de 1.98 Kg. sicnd0 que para Roca deben oblenersc pesos entrc los J .8 a 

2.1 Kg .• asl el peso que se obtuvo en el módulo durante este ai'lo se considera un 

buen rcsultlldo. 

La dif"erencia de peso en aninlalcs vendidos en pie que se observa en la 

&abla concspondiente. es causa de que en algunos meses se vendieron aniinales 

demasiado jóvenes que todavia no alcanzabftn el peso adecuado comercialmente; 

aún ast se logro csiar dentro del pvámcuo comercial. 

Tomando algunos datos de los anos de 1990, 1991, 1992, 1993, 

oblcnidos de trat.tjos de tesis anteriores realizados en el módulo de cunicultura, y 

companmdolos con los datos obtenidos en 1994, se puede observar lo siguiente: 
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El oÚDlCl'O de penos por coneja al afio se mantiene en fonna poco 

cambiante. siendo muy claro el aumento de el allo de 1991 a 1992. para después 

rnanrcncrsc constante. 

f •••••uo~•ii-u••o0o•lm••••••1~1 ......... ¡ .. i.9.:9-3. ........ L. 
5.7 

1994 
~fo7 ··I 

El intervalo entre partos presenta altibajos en sus datos. esto como 

consecuencia de el manejo que se proporciona a los animales del módulo. 

f ....... i~ ....... ¡ ........ L~~·······i········ 1·~? ....... f ········ 1·~3. .. . . .. ::i-1 ··I 
El porcentaje de ocupación de jaula/hembra se ha incrementado dando 

como resultado un mejor aprovechamiento de los animales reproductores. dato que 

se ve reflejado en el número de partos por coneja al ano. 

1990 
60.4 

1991 
.. 9i:.3 .. 

1992 
81.03 

1993 
... iio.9 

1994 
9-Ú7 

El promedio de gszapos vivos al parto se vio incrementado en 1991 • 

potra después caer a datos más homogéneos en los siguientes e.J'los. esto no significa 

un retraso en cuanto a producción pues las condiciones en que se encontraba el 

módulo en el ano de 1991. no eran tan generales como en los siguientes ailos donde 

la producción se normalizó dando resultados más reales conforme al tipo de manejo 

que se lleva en el módulo. 

f···-... ·~r?- .. ·····! 1992 
7.62 
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El promedio de @llZBPOS destetados de 1990 a 1994 se ha 

iocn:mcni.do. muy probablemente como resuhado de un mejor control de la 

producción. 

l·•••n••~•~••o•OH•l•nnn•Olo~Olm•••••-l-HoOOO•l~~••n•nt•••••ml:i!•nn•••\nonno-~::¿••••••n•I 

El peso promedio de conejos a la venta se mantiene cons1a11te. t.cnicndo 

un incrcrncnto importante en el afio de 1994 en comparación con los anos 

anteriores. 

f O•m•••YT~· o•m\m•m•Y~~~mnoOn\OmO••Y:~•m••+•••n•\~!••o•no+•mo•••i:61•••n••·I 

Cabe hacer notar que en el afio de 1990 el módulo se encontraba 

repoblado con animales nuevos. circunstancia que: fue atribuida al desalojo de 

animales debido a la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos que se introdujo 

al módulo en el afio de 1989. 
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7. CONCLUSIONES 

La mayoria de los panunctros del módulo se cncucnuan dentro de los 

dalOs aponados por los autores citados; aunque hay algunos que se podrían mejorar 

si se tic:nc mti cuidado en el accionar del manejo reproductivo que se lleva acabo en 

el módulo de cwUcultura. 

Un aspc:c10 que hay que tomar en cuenta es que la entrada al módulo 

no se encuentra restringida en su tolalidad. pues tambicn hay que recordar que una 

de las f\Jncioncs del módulo de cwticultura es servir como medio educativo. la 

entrada constanlc por perle de alwnnos que van a rcaJiz.ar sus prácticas al módulo es 

inevitable. Asl pues el cstrcs ocasionado a las conejas durante la gestación o el pano, 
por causa del movimiento de personas y material en el módulo, además del manejo 

excesivo que se da a los animales es un factor muy importante. que repercute mucho 

en los resultados de los parámetros oblcnidos en eSlc trabajo. 
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Si bien d módulo de cunicultunl de la Fa:uJIAd de Estudios Superiores 

Cuautit.16n. no es creado únicamente con fines produclivos. sino principalmente coo 

fines ecadc!micos, es aqul donde d módulo ha respondido en fürma irunediata hacia 

la comunidad estudiantil y decente, dando su apoyo en cuanto a material biológico 

ya sea para la realización de práclicas o su uso en la investigación. Adcmti la 

implanlación de un modelo académico en que cJ alumno se encarga de la 

producción de un lote de animales, procunt un conocimiento más cxtenso y con 

mayor contacto en Jo que se refiere a la producción de conejos por parre del 

individuo. 

El módulo de cunicultura cumple con el objetivo de dar apoyo a la 

docencia. investigación y además, ser una unidad pn>ductiva apor1Ando beneficios 

tanto a nivel académico como económicos a la universidad. 
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No 
ANIMAI.ES 

PARTOS 

DESTETES 

MO'V'JhfIE?J' 

BAJAS 

MUE!l.""ES 

VCNfAS 

DESECHOS 

DONACON 

TRA...,S 

TOTAL 

DONACIONES 

CONCE:PTO 

4 

6 

10 

FlGURA.13 

INVENTARIO UNIDAD DE CUNICULTURA 
~'TALES 

H H H RE'.MP wo.= GEST YAC LAC 

REPORTE DE SALIDAS 

A.~.ALES KO COSTO 
L"NIDAD 

COSTO 
TO~ 

VENTAS DE DESECHOS Y P::E DE CR!A 

KG COSTO COSTO 
t.J!'.,.":DAD TOTA.:.... 

54 

E:»G DES TOTAL 

CO!.!PR.OBA.."'T:"E 
DESA!....OA 

CO:MPRCBA. .... 'l"E 
DE SA.1...!DA 



C'ON1i1A 

l'lGt.JRAJ4 

UNIDAD DE CUNICULTURA 
PARTOS 

FECHA DE PAR.TO •DE <l "2:APOS PE.so PllOMEDIO DE U. CAMAPA 
VIVOS MUEJ<TOS 

SS 



UNIDAD DE CUNICULTURA 
DESTETES 

CONE1 FECHA DE DESI'ETE DE GAZAPOS DE!<TETE PESO PROMEDIO PESO PROMEDIO A • 
No HEMBRAS MACHOS HEMBaAS MACHOS 

. 

S6 
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