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PROLOGO 

Dentro del sector agropecuario existe una multiplic!! 
dad de problemas. Entre estos encontramos la comercializa 
ción del conejo. 

La humanidad afronta una serie de problemas, siendo
mayores en los países en vías de desarrollo y en especial -
México. 

Estamos concientes que con el desarrollo de la cuni
cultura ayudaría en parte a dar soluciones a una serie de -
problemas. No obstante consideramos que es un campo nuevo 
a desarrollar en nuestro país y puede ofrecer grandes pers
pectivas. 

Dentro de los princpales problemas, algunos podrian
ser. Pobreza nutricional, Carestía, Carestíá de alimen-
tos, Falta de fuentes de trabajo, etc. 

Con casi dos millones de kilométros cuadrados explo
sivamente nuestro suelo debe sostener a una población que -
crece. 

De la poblaci6n actual de ~éxico, aproximadamente 64 
millones de habitantes, teniendo en cuenta que la población 
en 1976 es de 32 habitantes /km2 y la estimada para el año-
2000, de 62.5 habitantes/km2. Solo el 5CP/a de la poblaci6n 
económicamente activa pero solo produce el 10. 76°/o del ingr~ 
so nacional bruto. 

En esta perspectiva será necesario aumentar la pro-
ductividad y la producción agropecuaria, a fin de satisfa~ 
cer las necepidades crecientes de la población en México, -
es necesario hacer un gran esfuerzo, por ser un país pobre
en tierras cultivables pues solo el 15°/o de nuestra superfi
cie es propicia para los cultivos es decir 30 millones de -
hectfil'eas; apenas 20 millones son cultivables, 
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El sector industrial, Minería, Petróleo, Manufactura, 
Construcción y energía eléctrica produce el 34,74 °/o del in~ 
greso, mientras que el sector terciario de la producción 
transportes, comercio, gobierno y servicios bancarios genera 
el 54 .51 °/o. 

El sector agropecuario ha soportado el crecimienb:J 
industrial y comercial de M(3xico. 

Las actividades que ahi se realizan generan la mayo~ 
ria de los alimentos que consumimos, abastecen de materias -
primas a la industria y producen en varios renglones, exc~ 
dentes explotables, 

En México post-revolucionario se han repartido más de 
84 millones y medio de ejidatarios Si a esto se agregan los-
50 millones distribuidas entre las comunidades indígenas y -
pequeños o grandes propietarios, resulta que 4 millones de -
neolatifundistas, ejidatarios, comunes y pequeños propieta-
rios poseen alrededor de 135 millones de hectáreas más de -
la mitad del suelo nacional- ¿ Qué tipo de tierras se han -
distribuido entre ejidatarios y comuneros ? Bosques, selvas, 
montes, desiertos es decir no aptas para el cultivo. 

En los EU se requiere casi una hectárea por persona.
En México se requiere 0,4 de hectárea por habitante¡y para
el .año 2000, considerando una población estimada en 138 mi
llones, la proporción será de 0.15 hectáreas por persona. 

Como ya dijimos nuestro pueblo requiere de nutrici6n
ya que se encuentra en un nivel inferior al normal en cuanto 
al crecimiento demográfico es necesario incrementar el ali~ 
mento de origen animal cuyo costo esté al alcance de todos -
los estratos econ6micos, 

Esta actividad beneficia directa o indirectamente a -
las clases más necesitadas. Directamente porque propicia el 
trabajo o da actividad a la gente del campo y de las zonas -
urbanas, asimisno les proporciona un medio de alimentaci6n,
Indirectarnente porque si.la industria cunícola se llega a -
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de3arrollar intensivamente se abatirán costos y se podrá pr2 
porcionar alimento a bajo costo a toda la población del país; 
obteniencb así un mercado más amplio y estable, ya que en la 
actualidad este tipo de carne solo tiene un cnnsumo que po~ 
driatTDs llamar 11 de lujo 11 dado que su producci6n es limita
da y destinada a un grupo especial de la poblaci6n del pais
que paga precios relativamente altos por él. 

Las principales ventajas que tiene el conejo robre -
otras especies es que estos se desarrollan rápidamente y ti~ 
ne gran prolificidad y buen índice de conversión. Y además 
el conejo se puede comparar favorablemente con otros animales 
domésticos productores de carne en lo que se refiere a su 
eficiencia para transformar los alimentos en carne para el -
consumo del hombre. Y considerando esta industria a largo -
plazo y esto cnnsiste en que en México tomará gran importan
cia el abastecimiento de carne a medida que la población --
continua aumentando y es una lástima que de todos los habi-
tantes en M~xico una pequeña parte tenga idea de la variedad 
de pruductos que se obtienen de los conejos y de la importa~ 
cia de su explotación. 

Para la cría de conejos se necesita muy poco espacio
y los animales se adaptan fácilmente. 

·--· --'-----------····--· 

/ 
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INTRODUCCION. 

La cría y explotación del Conejo Dom~stico es una de
las Industrias Rurales que presenta un porvenir muy brillan
te en nuestra rep~blica. Pues día a díá va acentuando se -
más y más la demanda de los productos que se obtienen explo
tando este util y pequeño mamífero. 

Al Conejo Dom~stico, se le cria para explotar su car
ne, su pelo y su piel, por lo que se le considera como el 
nOmero uno de los animales de granje o de rancho por sus -
valiosos e importantes rendimientos. 

Por la producci6n en cantidad estimable de carne sana, 
apetitosa y nutritiva. Por la de pieles que pueden utili
zarse como buenos forros para prendas de abr~go; pelo para -
hilatura de excelente poder calorífico y tejidos finos; abo
nos para horticultura y jardinería y por la venta de crías -
y productos selectos. 

En la economía de los pueblos se debe fomentar la cu
nicul tura progresiva y perfeccionada, a base de asociaciones 
fuertes cooperativas de producci6n y venta, para obtener ma
yores ventas para obtener mayores ventajas y utilidad del 
negocio cuníco la, Sea cual fuere el fin de la explotación 
le son precisos al que explota, los principales fundamentos-
que sirven para orientar esta pequeña industria, para un ·· 
conocimiento ~s o menos amplio de lo que es el tratado de .... 
la Cunicultura. 

Orientamos nuestra tesis Cunícola de manera sistem~ti 
ca, con el objeto de facilitar y orientar al Cunicultor en -
todos los aspectos que presenta una explotación racional del 
conejo: Para ello nos serviremos de la informaci6n al-
canzada, procurando, seguir un orden que permita al lector -
enlazar convenientemente unas materias con otras y hacer más 
comprensible el contexto de los diversos capítulos. 

Por considerar de inter~s el conocimiento de la esta-
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dística Cunícola y desarrollo dP. la producción en México y -
en el mundo, as:! como las perspectivas económicas que ofrece 
esta explotación describimos con la debida r·amplitud estos -
dos aspectos. 

Es de interes tambi~n tener un concepto de lo que es
el conejo en Zoolog:!a; sus princiapales caracter:!sticas ana
tómicas y fisiológicas, y los principales caracteres heredi
tarios, para el estudio genético de razas y variedades que -
conviene para su explotación en el medio agrícola, la re¡:;iro
ducci6n, acoplamiento, parto, destete, cría, 7 constituyen --
aspectos fisiozootécnicos de gran inuerés~ en la cría y explE!_ 
tación, pero atendiendo a la vez a los caracteres de especi~ 
lizaci6n produccional. 

En la alimentación se sigue un criterio cien tífico~
préctico, sobre las bases fundamentales de la alimentación -
a.ni mal, factores del racionamiento y f6rmulas alimenticias -
aplicables a las neceidades nutritivas, de producci6n y eco
nomía del conejo, Es indispensable que se conosca algo de
las instalaciones, jaulas y construcci6n de compartimientos, 
higiene de los conejeros, enfermedades m~s frecuentes y me-
dios profilácticos y terapéuticos adecuados para eliminar ~ 
los infectocontagios. Así como también el estudio del aprE!. 
vechamiento de su carne, piel, pelo e industria derivada y -
posibilidad de venta. 

Hacemos un resumen de los medios que la Cunicultura -
precisa para fomentar las diversas manifestaciones de su pro 
ducci6n organización, comercialización e industrialización, 

GENERALIDADES, 

Clasificación Zoológica.- El conejo es un vertebrado
perteneciente a la clase de los mamíferos orden de los lago
morfos, palabra de origen griego que significa (con forma de 
liebre), 
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ANrECEDENTES HISTORICOS. 

El Conejo d:Jm~stico es (orictolagus Cuniculi) origin~ 
ria del Africa Septentrional y Europa Meridional, 

Moisés y también Mahoma prohiben a~ pueblo el uso de
la carne de puerco y de conejo. 

Confucio, más juicioso, coloca al conejo entre los -
animales dignos de ser inmolados a los dioses y prescribe su 
multiplicación. 

Catulo 50 años A.C. Llaman a la península Ibérica 
" Cuniculosa ". 

En tiempos de Adriano (117-138·0,C,) se acuñaron mane 
das hispano-romanas que llevaban estampada la figura de cone 
jo. 

Plinio cuenta la prodigiosa fecundidad de estos anima· 
les, 

En tiempos del C~sar se introdujo el mneJo a Inglat~ 
rra. En los reinados de Felipe Augusto y Luis VIII y en el 
año 1300 en este pa!s el e.anejo alcanza el mismo precio que
el cerdo. 

Los antiguos designaban al conejo con el nombre de -
Cunin o conil, de esta palabra se derivan las de raza cuni~
culina, establecimientos cuniculares o industria consagrada
ª la cría de m nejo. 

En Méxic.o se le llamaba al conejo TOCHTLI (sínbolo de 
la fertilidad y abundante cosecha). 

El conejo tuvo suma importancia en la vida del mexica 
no en tiempos prehispánicos tanto en su alimentaci6n corno en 
su aspecto económim social. 

Con el nombre de "tochtli" representa el octavo de -
los 20 sigílos del calendario azteca, símbolo de la fertili
dad, el cwl se encuentra relacionado con XIPE TOTIO" de la 
vida del campo y buena cosecha, y lo relaciona con MEXTLI la 
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luna. 

Fray Bartolomé de las Casas en su obra los Indios de-
México y Nueva España" dice; " Los Indios hacían mantas pa
ra la cama y para vestirse, de pelo de conejo, puesto y tej~ 
do o enjerido con hilo de algodón, para no tener frío, por~ 
que son muy calientes y es tan blando, suave y tan artifici~ 
samente hecho, que parece poderse allí poder ser tal maravi
lla, y de este pelo de conejo hacen hilado que es muy preci~ 
so". 

Otros usos al pelo de conejo como TOCHOMIT_L de Toch-
conejo y Omitl-pelo (cinta de vivos colores que usaban las -
mujeres indígenas para atarse los cabellos. 

En el tianguis en las que se vendían entre otras co~ 
sas, conejos, liebres, codornices, gallinas, patos y carne -
de Venado, La carne de piel de conejo ·era utilizada como 
tributo. 
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- o....; 
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Coneja de 5.5 kg, y su producciór- ant.dl de cuatro carl'adas, con un 

peso total de 50 i<g, que representa m~s c:e ·~ : .. ;~; 'h je s1; oeso -



... · .. 
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LAS ·PRINCIPAl.,.ES RAZAS DE ·COf\E JOS. 

Las razas de conejos que hay en la actualidad son nu
mero Sa.s,· hri'biÉmdose clasificado de acuerdo con· el., fin a. qu&,. 
se destinan' así tenemos j razas singularizadas en j:Jro9ui;:6ión 
de carn~·, la.s. que 'se explotan por su. pelo o p·iel, ~xtieni::!ci -
la pertenecie~te a t:~nejos de raza de pelo bellísimo de piel 
incomparable·:ª iavez.su carne es exquisita. 

VARIEDAD DE RAZAS ESPECIALIZADA'S EN PRm·uccroN DE' CARr\E. 

ºNUEVA :~ELANDA .- Raza püra, Económ;lca y de facil 
aclimatació~ ~ buen desarroll'o muscular.. El .pesci idea.l del. :_ . 
·macho .es ·de 4, 500 kilograf'(IOs y el de ·las hembras 5 kilogra-:-..,. 
~os. El íridice" de conversión .es de 1,2.5 a 1.3.5 ~s: decir ~ 
necesitá de 2.5 a .3.5 kilogramos de alimento para log:rar un· 
kilogr~mo de peso vivo. 

·NUEVA ZELAl\DA ROJJ .- El color debe ser de un tono ro-. 
jo amarillento ·10 ·más uni:forme posible en t.odo el ·cuerpo.· 

NUEVA ZELANDA· NEGRO .• - Es de un color negro brillante;., 

CALIFORNIA.- El color del pelo es blanco en· el cuer-
. po,y las pátas, ·cola, orejas, y hocico de un color oscuro,. -

(pegro) el cu.erpo del:;Je te.ner- ·muy buena conformaci6n, lleno,-· 
. musculoso y ojos de colór rojo. El peso· ideal. de la· hembra""'.' 
adulta es de unos 4.750 kg. y en el macho aduito 4.500.kilo
gramos. 

LEONADO DE BORGOÑA.- Se caracteriza por ser de talla 
m8diana, vigoroso musculoso y rob.usto,. las hembras son pro
líficas. El prototipo· es el sig-uier:ite: cabeza fuerte y -
larga en el macho y más alargada en 18. hembra, ojos grises,-· 
cuello grueso y cort~, el color de pelo es dorado claro con-
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las patas, vien~re ·y cola ll)S:S claros (casi blanco) el peso -
máximo que alcanza cuando son adultos es de 4,500 kilogramos. 

GIGANTE DE EfPAÑA .- (blanm) es un conejo fuerte y -

grande originario d.e España, el cuello gruero y orejas an-
chas; terll)inadas en punta,·. las hembras suelen tener papada;
el cuerpo debe dar la a"pariÉmcia de- fortaleza, macizo, las -
patas cortas y- anchas, el peso en los machos y hembras es de 
5.500 a 7 kilogramos. 

GIGANTE DE EfPAÑI\ Gr.is )ojos gris claros. 

GIGANTE DE .EEPAÑA .("Leonado ) ojos gris oscuro.· 

COl\E.,_10 DE VIENA.- ( Bian.co ) está muy d~ fundida ·en 
. Italia y Francia esta raza . se- caracteriza por temer· un pare"" 
cido con el Gigante .de Flan.des pero· mas esbelto, ei cuerpo -
alargado cabeza ancha en el macho y mas fina en . ia. hembra; -
los ojos· azul oscuro, las oreja_s so'n anchas, largas ·Y rectas, · 
patas fuerte~, color del pelo. blanco sin mezcla·s, el peso es 
d.e 3.500 a 4.500 kilogramos. 

CD.NEJO DE VIENA (AzuJ,). El .color del peslo azul ·oscuro 
. el peso es de 4 a 5 kilogramos; 

CHEC~ERED (Blanca. mn. m<;J.11.chas ·negras ) orejas' juntas-
y .no nienos de 13. cms·. de longi tui:!, ojos cáfés. 

CHECKERED ( Blanco cdn manchas muy definid¡;i.s d~ color· 
azul. 

GIGANTE DE FLANDEE.-· Peso ideal Mac~o 6,400 kgs., -
hembras 6,800 kgs. En esta raza es f~cil obtener animales 
con peso hasta 12 k. ~uerpo largo y grande, pelo corto, 
cris en varios. matices, ojos pardos con papada solo .en la .
hembra y los derivados híbridos .de esta raza son· Gigante· de
Flandes, Leonado de ·Borgoña, Gigan~e de Normandía, Gigante -
de Bouscat, etc •. 

INGLES MANCHADO.- Muy precoz, talla ~ediana,, las 
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encontramos en las siguientes variedades: 

INGLEf MANCHADO ( Café ) 
Inglés manchado ( tortuga ) . 
Inglés manchado ( azul ). 
Ing[és manchado ( negra ) • 

tiene manchas de cada lado de diferente tamaño (serie de pu~ 
tos) el peso es de 3 a 4 kilogramos en los animales adultos. 

LIEBRE BELGA.- Sus características son similares a -
los de la liebre sus orejas son de 12 cms. de longitud, el -
pelo es rojo brillante con reflejos castaños combinados con
partes gris o negro, el peso para la hembra y macho es de -
6 a 7 kilograrro s. 

NORMAl\IJO.- El pelo es de color rojizo, orejas media-
nas y con papada en las hembras, el peso es de 4 a 5 kilogr~ 

mas. 

BOSUCAT: se obtuvo de los cruzamientos con el Angora 
Blanco, Champagne plateado y Gigante de Flandes: ojos color 
rosa, las hembras tienen papada, el pelo es semilargo, blanco 
y con reflejos plateados, alcanza un peso en edad adulta de-
5 kilogramos. 

BELIER.- es de tamaño exagerado esta raza se ha expl~ 

tado para hacer cruzas y formar nuevas, de esta raza existen 
3 variedades, La francesa, inglesa y sajona. 

PRINCIPALES RAZAS PRODUClDRAS DE PIEL. 

REX.- Ee originó en Francia en 1919, su talla es me-
diana alargada, y de hueoos peqúeños, o'jos de acuerdo con el 
e olor de la piel, y de hombros, espalda firme y bien desa-
rrollada, carnosa. 

PERJ Y CONDICIONEE.- Peso ideal en macho adulto es --
3.600 kgs. hembras adultas 3.800 kgs. buena salud y carne -
firme. 
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PIEL.- Pelo extremadamente denso, largo (ideal 15 
cms.), lustros:>, pelo muy abundante y bien distribuido, con
un bonito efecto afelpado. 

flEX NEGRO.- Color negro oscuro y lustroso en todo el
cuerpo, dando apariencia de azabache; no debe estar decolora 
do. 

REX AZUL.- Azul en todo el cuerpo sin manchas ni de-
colorado, 

REX CASTOR.- Color caoba, oscurn en la espalda y va. 
aclarandose poco a poco en los flancos para tenninar en un 
color bayo en el vientre. 

REX CHINCHILLA.- de color gris ceniza pre sen ta man
chas claras en la nuca, vientre y al rededor de los ojos y -
bajo la cola presenta color cedro. 

REX HIMALAYO.- Blanco todo el tronco, las orejas, 
cola y patas deben ser de color negro; ojos rosaceos. 

REX HABANA.- Colar café choco la te, la par te profunda
más oscura que la parte superficial, no deberá estar decora
do ni quemado; defectos; color rojizo decolorado, puntas del 
pelo ' blanco. 

REX LINCE.- Color arena naranja, brillante, claro y -

definido sobre blanco, no ocultando el naranja, pero dando -
una apariencia de brillo plateado; ojos caf~ claro. 

REX BLANCO.- Blanco puro, limpio (evitar el color 
amarillo) no deben estar manchados, ni sucios, ojos de color 
rosado. 

REX OPALO.- Superficie media, azul hacia abajo en los 
lados con color intermedio arena bayo, oro claro y definido
s:ibre el color pizarra claro, vientre blanco y sobre azul 
claro. 

REX RO.JJ.- Color de ante rojizo, tono oscuro pero ma~ 
chas, el color debe ser lo más uniforme como sea posible. 
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REX CEBELINA.- La región cbrsal café sepia, matizándo 
se gradualmente a cas~año en los flanOJs, orejas, pierras y
cola. 

REX FOCA.- Dorso sepia oscuro, casi negro, ligeramen
te manchado en los flancos pecho y vientre. 

CHINCHILLA.·- Tiene tres tamaños y su peso depende de
la variedad a que pertenezca; NORMAL.- Ma.cho' 2 .900 kgs. 
HEfv13RA 3.200 kgs. AMERICANO.- Macho 4.500 kgs. Hembra 5 
kgs. GIGANTE.- Macho 5.90 a 6.400 kgs. hembra¡ 6,400 a 
6.800 kilogramos. 

En cuanto a su piel ocupa un importantísimo lugar ya
que en su aspecto y color es igual a la de la chinchilla sal 
vaje, los colores serán; Gris, Negro y Blanco, mezclados y -
con distintas gradaciones seg'un la zona de localización. 
El pelo 8S tupido y recto sin manphas ulancas. El gigante -
últimamente ha adquirido gran auge, ya que se obtiene una 
piel más grande y mayor cantidad de carne. 

3.- SATINADO,- Es una de las razas de creación más -
reciente y originaria de Estados Unidos en donde se le ha -
dado gran impulso, se diferencia de acuerdo con su variedad, 
blanco, dorado, chinchilla y negro el peso ideal de la hem~ 
bra adulta es de 4.5 kgs. y el macho de 4,300 kilogramos. La 
raza satinada en cualquiera de sus variedades es la de mayor 
cotizaci6n. 

4.- PLA lEADA.- Tiene cuatro variedades, LA PLATEADA -
GRIS, PLATEADA CREM'l., PLATEADA CAFE y LA PLATEADA AZUL.- La 
tonalidad del pelo debe ser uniforme en todas las partes del 
cuerpo, esta es una raza pequeña, deben pesar los conejos de 
3 a 4 kgs. 

5.- MARTA PLATEADA.- Es 
pacto carnoso, la encontramos 
NEGRA, CAFE, AZUL Y CIBELINL\. 
de 3 a 3.500 kilograrros. 

una raza precoz de cuerpo co~ 
en la siguiente variedad, 
El peso ideal de esta raza es 

POLACO o ARMIÑO.- Es la mas chica de las razas domés
ticas; el peso de los adultos es de 900 gramos a 1.200 kgs.-



29 

el sobre pesa na se acepta, el pelo es corto de coloración -
blanca, fino brillante y denso puede ~mitar al armiño, par -
sus características y por eso es muy apreciado en peletería. 

?.- FEE DE MARBOURG O ARDILLA.- Es originaria de Fra~ 
cia, el pelo es densa suave con coloración gris azul claro¡
las pu['ttas gris oscuro o blancas que dan a la piel una tona
lidad de piel de ardilla de ahí su nombre, el peso varia de-. 
2 a 2~ kgs. 

Existen otras razas gue tambi~n pueden ser explotadas 
para produccion de piel son: 

HIMALAYO O RUED, HABANO, LILA, RINGIA, PETIT GRIS, 
PATEADO DE LA CAMPAGNE, AZUL DE Sn NICOLAS, GRL\N NORMADO, 
ZIBELif\JI\, etc. 

Existen todavía muchas razas que no es posible catal~ 
gar ni como productores de carne o piel, por su tamaño, pero 
si podrían utilizarse para fines científicos como por ejem-
plo: 

HOLANDES (Negro, Gris, Cafe:Y Tortuga) ALAS<A, NEGRO
y FUEGO, etc. 

PRINCIPALES RAZAS PAPA PRODUCCION DE PELO.' 

Existen 6 variedades perfectamente definidas (Angora) 
ejemplo: 

1.- FRANCE~ .- Alcanza un peso de 4 a 5 kgs. el pelo llega -
a medir 20 cms. o m~s de longitud, es un buen productor
de pelo. 

2.- INGLEEA .- de talla mediana con un peso de 2~ a ~ kgs, -
su pelo es sedoso y brillante alcanzando un tamaño de 18 
cms. 

3.- ALEf\Nl.NA.- Su conformación es robusta y pesa de 4 a 4.500 
kgs., lo más importante es su pelo no se apelmaza tan -
facilmente, 
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4.- ITALIANA.- Por lo regular esta raza paseé un pelo muy -
fino por tal motivo apelmazable facilmente lo que hace 
que disminuya su calidad como reproductor de pelo, su ~ 
peso es de 2i a 3~ kgs. 

5.- SUIZA.- Alcanza un pes:i de 3 kilogramos, su pelo es bas
tante fino, por esta razón difícil de hilarvsu aparien-
cia es fina. 

6.- OANEfA.- Es un conejo de talla grande corpulento, su 
peso es de 3i kgs. produce pelo de excelente calidad y
no se apelmaza. 
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' i!!~~~ 
Californianos, 

Ingl~s Manchado. 

"?-'-·-

'luevil t'.ela,-,da Blanco. 
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Oaatorrex (Rex) 

Blanco de Viena 

Chinchilla 



Gizante de E;:;pafl& Bla neo 

G.lgante ~·aneo Bouscat 



Holandés 

Angora 



Leonado de Borgoña, 

Champagre DeArgert, 

Gigante ce Flardes. 
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' TODO E AL COMPRAR DEBEMOE ELEGIR UNA. RAZA. 

RESUMEN. 

El futuro criador de conejos, tiene que decidir la ~ 
clase de producto que desea producir y su finalidad. 

Con respecto al tipo, existe desde el gigante hasta -
la mas compacta. Las caracteri sticas esenciales que hay -
que tener en cuenta al elegir animales reproductores, SJn su 
salud y vigor, que se manifiesta por su viveza, el brillo de 
los ojos, la piel suave y flexible, la capacidad de reprodu
cirse con facilidad y tl ipo de conformación para dar una -
buena descendencia. 

Cuando se trata de producir carne para el mercado, 
las razas de tipo medio o pesado, pueden producir conejos 
de buena calidad. 

Aun cuando las pieles ·son un sL1bproducto de la produ_s 
ción de carne, las pieles blancas se suelen vender a un pre
cio doble que las de color, y nos dan tambi~n buena carne. 

Es necesario adquirir ejemplares adultos procurando -
que nos diga el regimen aliment~cio que sigue con ellos, -~ 
porque un cambio repentino de alimento lleva consigo la ina
petencia y la muerte y si el sistema de alimentaciones no -
nos parece adecuado se cambiará poro a poco hasta adaptarlo. 

El tamaño del lote debe determinarse no por el númer.o 
de animales sino por la calitdad de los mismos, nunca resulta 
económico comprar reproductores de calidad inferior. 
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LAS AAZAS DE CO~JOS A ELEGIR. 

Existen mas de 50 razas de conejos, pero en M~xito ·se da preferencia 
a la raza que nos proporcionan carne y piel. 

Raza 
Nueva 
Zelanda, 

. CARACTERISTICAS: 

a) Cabeza proporcional, 

NO 

b ). Cuerpo. 

Debe ser cilíncrico. 

Raza Chin~hilla • 

Raza 
California. 

Sl · 
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e). Cola derecha. 

NO 

d) Putas, 

No No Apoyo Firme. 

e), Grupa y espalda misma medida, 

NO 

f), Entrada toráxica amplia. 

No 



39 

·Sin embar!;tJ mejor que tener animales de una raza, tener de dos c:Omo repro-

ducctóres, porque 

Nueva Zelanca o 
California 

X 
Chinchilla Gigente 

Híbrido, 

come 
y ccr· 

color. 

Conejo ccrriente peque~o, come mucho, no desarrolla. 

hemtra corrier: te, 

Despu~s se cruzan los mejores para 
eliminar poco a poco los conejos -
corrientes. 
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TIPOS·. ÓE EXPLO TACION. 

EXPLO TACION CAMPESINA.- Es la que se realiza en los -
coneja~es de las casas de campo, ya esten instaladas en co-
rrales·, ya en jaulas, la base de la alimentación está const1, 
tuida por los productos cosechados en la finca con hierbas -
recogidas en el campo. 

OCAfIONl\L.- Este tipo de explotación es por ejemplo
el disponer De las sobras de algón hotel, de un cuartel, o -
internado, etc., para el alimento del ganado. 2e parte de -
una alimentación barata pero que contenga los elementos nu-
tritivos necesarios. 

DEPORTIVO lECNICA.- Constituye aquella explotación 
de alta selección de reproductores con destino a la venta, o 
la fijaci6n de razas nuevas. El rendimiento resulta más 
aleatorio, gastos elevados, y ~nicamente queda compensado ~ 
vendi~ndolos a precio alto. 

INDUSTRIAL.- Es la que implica una instalacióo .mas o 
menos perfecta, en este tipo de explotación los gastos son -
elevados ya que se. persigue extraer un interés al capital.
invertido, es forzoso llevar una contabilidad detallada. Y
para una organización perfecta, la selección habr~ de lleva!'. 
se a efecto de una manera meticulosa, además de estar en te
rrenos adecuados, con cultivos forrajeros, razas selectas y
llevar la comprobación y registro de los ejemplares segdn -
las modalidades de la explotación .. 

La adaptación técnica estará en relación con el ndme
ru y razas de conejos a explotar, características ligadas -
a su vez a otras disponibilidades que el cunicultor cuidado
so debe observar y no pasar por alto. 

:r.... 11.• •• .... 
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COf\GICIOr-ES 'GÉNERALES "Q'úE ·DEBEN REUNIR LOS LOCALEE. 

El tipo de local y el equipo de instalación variar~ -
por mtlltiples causas, pero el alojamiento reunirá siempre -
estas características. 

TRANQUILIDAD AMBIENTAL.- Las voces, gritos y ruidos
repetinos o la inesperada aparición de personas, animales y 
objetos en movimiento, provocan el pánico y ansiedad en los
conejos, asi también vientos que ocasionan golpes en distin
tas partes del cuerpo o el atropello entre ellos: pániéo y 
ansiedad que se traduce inexorablemente en una disminución -
de la digestibilidad y una alteración ·. corporal en SLI con-
junto. 

CAPACIDAD SUFICIENTE.-Y CONFORTABILIDAD.- Debe facili 
tar la movilidad dentro del local y protegerse de la humedad 
de los excesos de calor y de frío, que influyen en el aumento 
de la mortalidad y disminuyen la fecundidad. 

AIREACION ABUNDANTE.- Debe evitarse las corrientes -
de aire que ocasionan el coriza y las pulmonías, y si el co
nejar está situado en comarcas propensas a fuertes vientos ·
y frias, en tales circunstancias morirían muchas nidadas si
no están bien protegidas con abrigos artificiales o natura-
les y abundante paja larga. 

BUEN fDLEAMIENTD.- La luz solar directa puede perjud! 
car especialmente en época de calor, pero son beneficiosos -
por sus efectos an tirraquítico s. El factor iluminación es -
importante, la óptima para el macho está comprendida entre 8 
y 13 horas, en· la hembra de 12 a 16 y la iluminación arti--
ficial puede completar la natural. 

CONETRUCCION DE COBERTIZO.- Materiales para los muros 
,Qf,9.,gue hueco de ormigón, ladrillos duros recocidos, huecos -
o ma.ci zo .s. 

MATERIALES PARA TECHOS.- Lámina de asbesto, cemento,_ 
madera, teja, palma, etc., con pendiente adecuada para caida 
del agua. 
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. • AECOMEMJACIONEE DEL SUELO (del conejar).- El piso del cone
jar puede ser de tierra, de madera, cemento, el suelo no de
be permitir el encharcamiento de las deyecciones ni el con~ 
tacto de los conejos con ella. El rrás recomendable es el de 
cemento a:in inclinación de 3 a 4~ que permita correr libre~ 
mente el agua y facilitar el aseo del conejar, y se recomie~ 
da tambi~n colocar las jaulas en dos filas-·· con un pasillo de 
servicio intermedio. 

MEDIDA E HIGIENICAS Y PAOFILAC TICAS.- Es conveniente desinfec 
• tar el conejar por lo menos cada 3 meses, y dar tratamiento

preventico de enteritis, coccidiosis y pasteurelosis. 

ECOl\JOMIA .- Indudablemente que debe pr.e-':enderse lograr la me
nor inversión en el alojamiento, pero la economía no es re-
sultante única del costó inicial del mismo, pues intervienen 
otros factores como son la duración del material utilizado,
sus condiciones higi~nicas en relación con las t~rmicas, las 
de permeabilidad, facilidad de limpieza y desinfección,·. las
exigencias de mano de obra, de un conjunto de circunstancias 
propias de granja. 
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DESCRIPCION DEL EQUIPO (para el manejo de animales). 

JA.ULA8.- Dimenciones: Estas SJn variadas y depen
den del tamaño de la raza explotada y de los criterios del -
constructor y del cunicultor, se considera aceptable. 

RAZA GIGANTE. RAZA MEO IANA . ' RAZA PEQlEÑA. 

Largo 1 mt. 90 cms. 70 cms. 
Ancho 70 cms. 60 ans. 40 cms. 
Altura 50 ans. 40 cms. 35 cms. 

Las jaulas son metálicas de alambre galvanizacb No .11 
o 12 dando una abertura 1 cm. x 2,5 cms. en el piza y para -
las partes laterales techo la abertura es de 2.2·cms. x 5 -
cms. 

Las jaulas pueden ir colgadas dG los techos, sujetas
ª postes o con base en el piso, el nido puede estar fijo, 
colgante, Es recomendable usar jaulas de un solo piso 
separadas. 

COMEDEROS Y BEBEDEROS. 

Son de tolva, alnbos de lámina galvanizada. 

NIDOS. 

El material utilizado de los nidos es de madera las -
dimensiones son las siguientes 0.50 rnt, x 0.030 mts. tenien
do la tapa en la parte superior, con bisaw.a y la entrada es
circular. 

BAECULAS. 

Tienen una capacidad de 2g kgs. y se utilizará' para -
pesar los animales al destete'. 
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JAUI..aS Ll.El.'.it.LIC.a..S BAJO COBERTIZO 

JAULAS (de un solo piso) 

K\ 1 
}>.. \ 

'\ "" 

. l 

TIPOS DE NIDOS (varia on la entrada y pos1cidn) 

n 1 dos 

,.,.\ ,,; í 
.. ' lt) 

IT r¡ 

60 ~ 
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8 e bed ero .S 

alimento HembrH 
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'· ' : 

Productos 

obtenidos 



48 

p A o o u e e I o N 

EL CELO.- Señala en los animales el período de madu
rez sexual, y la edad conveniente para la reproducción es 
variable, Las razas de menor tamaño, maduran sexualmente 
mucho m~s prunto que las de mayor tamaño o gigantes y es mas 
prs~óz en las hembras que en los machos, ejem: 

R A ZA e H E M 8 R A e: MACHOS ' . ..... . 
Pequeñas. 3~ a 4 meses. 4 a 4~ meses. 

Medianas, 4~ a 5~ meses, ~a~ meses. 

Gigantes, 8 a 9 meses, 9 a 10 meses. 

La edad apropiada para J.a reproducción, 

CELO.- Este puede aparecer a las 24 o 48 horas después del 
pa~to, .o del coito no fecundo, y se manifiesta por el enroj~ 
cimiento intenso de la vulva. La coneja se encuentra agita
da, levantando el cuarto trasero, inquieta, carece de apeti
to, se arranca los pelos, etc, Y es cuando debe llevarse a -
la jaula del macho para que se efectúe la monta, Existen -
12 días de 16 cada vez, que la coneja recibe al macho. 
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Presenciar el primer acoplamiento para observar que 
no tire el s~men el macho. 

Es importante que la hembra se excite para que la -
ovulaci6n se realice 8 hrs. despu~s por lo que es -
necesario que el macho monte por 2a. vez a la cone
ja aunque no se observe, dejandola con el macho por 
10 minuto's. 

fi la hembra no se deja montar puede ser que no sea 
el momento adecuado de modo que déjela para otro 
día. 

EL MACHO- puede emplearse ~ada tercer día con una -
vida aproximada de 2 a 3 años. O bien un salto o
cios durante las veinticuatru horas como máximo cáda 
vez que cubra, y cada tres meses el mecho debe des 
cansar de 15 a 20 días. Dejar~ a un macho con la 
hembra durante toda la noche o un día no es conve-
niente, pues el animal· puede agotarse en acoplamie!:!, 
tos sucesivos. 
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ACOPLAMIENTO. 

Conviene llevar a la hembra a ¡a jaula del macho y no 
es conveniente llevar al macho a la jaula de la coneja (ex~ 
traña el lugar y no cubre), una vez la coneja en la jaula~ 
del macho y si est~ en celo éste la cubrirá y al final del -
mismo, emite un chillido y se deja caer de lado estando aco
plado inmediatamente se regresará la hembra a su jaula. 

Hay hembras que aunque est~n en celo se arrinconan;
con una mano se cogen las orejas, la otra . mano se sitúa deb~ 
jo del cuerpo entre las patas traceras y mn el pulgar y el
indice se abre suavemente la vulva y automáticamente levanta 
la cola dobMndola hacia la grupa: (lomo), 
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GESTACION. 

La gestaci6n de la coneja dura alrededor de un mes, -
oscilando entre 28 y 32 dfas, segdn la precocidad, raza y -
edad principalmente; tambi~n influye el n6mero. de gazapos -
al parto. 

- Ee requiere un macho para cada 10 hembras. 

- Desechar hembras que produzcan menos de 6 conejitos 
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PREÑEZ Y PALPACION,- Es bueno sabe~ si una coneja quedó o no 
cubierta ( cargada ) que en caso de que no, sea entonces 11~ 
vada nuevamente con el rracho, y sólo l~ podemos saber si 
palpamos a la hembra sujetando con la mano izquierda la con~ 
ja, y con la derecha entre los dedos y el pulgar palpamos 
desde la parte anterior de la pelvis hasta la zona posterior 
de la.cavidad abdominal, presioná~do suavemente con los de-
dos se palpan los fetos del tamaño de una haba. 

- A los 25 días de cubierta la coneja se le coloca el nidal
para que prepare su nido arrancandose el pelo, 
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CUIDADOS DESPUES DEL PARTO. 

El nido debe tener suficiente paja, viruta o sacate seco y 

limpio, desde el nacimiento hasta los 21 días. 

Tambi~n es importante que los bebederos se llenen de agua
limpia para evitar que son la sed que produce el parto las 
conejas devoren a sus crias. 

Los cruzamientos deben efectuarse de acuerdo al número de
gazapos que est~ criando la coneja; y esta se vuelve a car 
gar a los 21 días despu~s del parto. 

Dejar a las hembras 5 6 6 gazapos nada más, destinando el
resto a las conejas que hayan tenido menor número. 

DESTETE.- Los gazapos durante los primeros 15 días de vida -
se alimentan exclusivamente de leche materna. 

1 Los conejillos hasta los diez días no abren los ojos, par-
lo qi.1e tienen que valerse del olfato para amamantarse. 

Aproximadamente a los 20 días los gazapos salen del nido 

La lactancia dura de 35 d~as. , 

- El destete, no deber~ ser despu~s de los 60 días ni antes
de los 30, no conviene el destete prerraturo por varias ra
zones, se causan trastornos digestivos enfermandose, etc. 

Cuando los gazapos comienzan a crecer empiezan a consumir
más alimento y si la coneja está consumiencb 150 gms. dia
rios; a los 15 días después del parto, se le deber~n pro-
porcionar 260 gra~os, a los 30 días ser~n 390 gramos y así 
sucesivamente hasta que llega el momento del destete. 

Al destetarlos debe tomarse en cuenta su desarrollo y pe--
so. 
Si el desarrollo es uniforme se destetatán todos, 91 caso
contrario, se separarán primero los ~s desarrollados y -
unos días despu~s los menos desarrollados, deben separarse 
los gazapos por edad, peso, raza, variedad y sexo. 
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~~~ Para sexar levantamos al gazapo con una mano y con
la otra presionamos sexuales, si vemos un órgano ~ 
redondo y saliente, es macho¡ si es alargado, es -
hembra. 

SELECCION.- Tiende a mnservar las buel'las características de 
la raza y tenemos que hacer una SELECCION DE HE~ 
BRAS y habr~ que tener en cuenta los factores de 
rusticidad, conformación, fecundidad e instinto-· 
maternal,' estampa. (fenotipo). 

SELECCION DE LOS MACHOS.- tomando en cuenta su -
apariencia general (fenotipo) de acuerdo a la -
raza, animales j6venes de 6 a 10 semanas de edad 
y tambi~n una SELECCION DE GAZAPOS. 

.-·· 
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- La mayoría de las pers:inas tienden a levantar los conejos
por las orejas y esto nunca debe hacer se, pues no sólo se-
maltratan los animales: pues puede lesionar las orejas y 
el oido interno, y tiende a inmovilizarle, dificultandole
la respiraci6n que en el conejo i;!.s diafragmática. 

Existen dos formas correctas de manejar a los a:Jne~ 
jos: 

1.- Con la mano izquierda se suspenden de la piel floja de -
la regi6n del dorso arriba de las espaldillas y con la -
mano d(:lrecha se le sujeta de las patas, en esa forma se
puede examinar, manejar, etc. sin lastimarlo. 

2.- Tambi~n se puede manipular (sobre" todo cuando se cambian 
de jaula o se llevan a otro sitio dentro de la misma -
granja) en la siguiente forma: Con la mano izquierda se 
sujeta de la piel floja de la región dorsal comprendida
entre los miembros anteriores y el cuello despu~s con el 
brazo y la mano derecha se inmoviliza al animal. 

Manera correcta de coger un ~ . 
conejo. 

Forma de sostener un cone
jo• 



~1odo Adecuado de Transpcr::a: a 

los a:nejos de gran pe=o, 

Mooo adecuado de levantar a los 

Conejos de peso rrediano 
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RAZA EELECCIDl\IADA, 

R E S U M E N 

La raza más adecuada para explotarse será la Nueva 
Zelanda Blanco, por la experiencia obtenida, dado que en 
nuestro país esta variedad se ha adaptado perfectamente y ha 
tenido muy buena aceptación en el mercado de consumo de car
ne, 

NUEVA ZELANDA BLAÍ\.CO, 

Es muy precoz, al amaite prolifero, buena conversión
(ver pág ,2~ , 

CICLO DE PRODUCCION, 

Es necesario obtener 5 partos por año de cada coneja
con un promedio de 7 gazapos al destete; así se est~ en pos;!;_ 
bilidades de suministrar una buena alimentación, es factible 
lograr 6 partos por año CDn el mismo promedio de gazapos por 
parto, La cubricción de la hembra se hace a la edad de 4 -
a~ por cada 10 hembras se necesita un macho; el periodo 
de gestación dura 31 días el promedio de crías al parto es -
de 7, el periodo de lactación oscila entre 30 a 45 díás des
pu~s del parto, los gazapos destetados pasan a jaulas para -
engorda que son las mismas que se utilizan para los reprodus 
tares y se colocan de 7 en cada jaula; se sacrifican cuand9-
alcanzan 2 kgs. de peso vivo, que generalmente es entre las-
8 y 10 semanas de edad, El rendimiento en canal es de un 50 
a 5ff/o. 

La cubricción para el nuevo ciclo debe hacerse entre
los 21 y 35 días siguientes al parto; esto dependerá del es
tado de la coneja, 
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GRAFI CA DE RERODUCCION 

Se cubren 

Herr:bras 5 -
meses machos 

6 
meses, 

A los 15 d!as.t----tA los 25 días. 

se pal
pan, 

Colocar 
nido, 

CRIANZA 

A las 3 semanas, A los 46 días. 

Errpiezan 
a 

comer, 

Retirar • Recul:rir • los • la 
nidos, •Hembra. 

• 

Destete 
los 

Gazapos. 

A los 30 días. · 

parto, 

Coloque -
nido ruevo 

parto. 
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TATUAJE. 

Para facilitar el control de los reproductores es ne
cesario ponerles una marca de identificación para lo cual ~s 
conveniente disponer de una caja de contenci6n; de 50 ans. -
de largo por 20 cms. de ancho con una tabla móvil en el fondo 
de 1 pulgada de grueso. y 15 x 45-·:Cms. que se pueda subir o -
bajar para ajustarla al tamaño del animal, la tabla debe ser 
corrediza y provista de una abertura pm· donde se puede sa
car la oreja que se va a tatuar, La marca· Se hace ~n la~ 
parte interna de la oreja mediante un aparato de tatuar en -
forma de tenazas al que se adaptan letras, n~meros (provis-
tas de agujas) o una combinac~6n.de ambos, se hace una lige
ra presi6n con este aparato (pinza ad cbc) en la oreja des-
pu~s se pone unas gotas de tinta indeleble (china) y el cone 
jo queda tatuado para toda su vida. 
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ALIMENTACION. 

Para mantener en buen estado de salud y producir como 
. pieles pelo de buena calidad hay que suministrarles alimen~ 
tos apetesibles, racional y balanceada, sana, completa y de
buena calidad cada criador debe observar el estado en que se 
encuentran sus OJnejos corro consscuencia de la alimentaci6n
que les está suministrando y regular las cantidades para sa
tisfacer las necesidades de cada animal, .el objetivo primor
dial es lograr abaratar al máximo los costos de alimentación 
para poder ofrecer proteinas de la mejor calidad a un precio 
competitivo dentro del mercado nacional aun incluso dentro -
del internacional, esto es·posible bajando los costos de 
alimentaci6n ya que estos representan hasta el 40 al 5Cf'/o en
el valor del sostenimiento de los conejos, 

Es recomendable alimentar dos veces al día a los cone 
jos. Cuando se trate de un criadero familiar la alimenta~ 
ción puede solucionarse danta todo lo que se tenga a la mano 
teniendo cuidado de dar pastos verdes (de naturaleza laxante) 
a los gazapos que empiezan a comer pues son muy propensos a-
diarreas, La alfalfa, el trébol se pueden dar en form9 de
heno y sin ningdn problema las zanahorias, el maíz, repol~o, 
manzana, etc, O bien los desperdicios de cocina, pan, tor
tilla, verduras, etc. ( estando en buenas condiciones (lim-
pios) son alimenticios}. 
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ALIMENTACION, 

Para obtener buenos resultados en la cría de los cor.ejes y mani
fiesten las blJenas cualidades pal:"a prouucir carne y piel es necesario -
alimentarlos adecuadamente, se puede utilizar; 

Alfalfa, 
z. Guinea, 
" Pangola, 
" Estrella Blanca. 
11 Estrella Mejorada, 
11 Elefante. 
Merkeron, 

ACELGAS, 

COL. FORAAJERA, 

RABA NOS. 

ZANAHORIAS, 

PASTOS, 

H O A T A L I Z A • 

TUBERCULOS, 



DA TIL Y VAINA 
DE M:.ZQUITE 
MA.NZANA 
PERA 
DURJl.ZNO 
."l'\RANJL\ 
r!A~:DARINA 

FFEfA. 

RAMON 

MOREW\ 

. CWIYA, 

PAN 

TORTILLA. 

POCO NIXTA~'AL. 

AACION DE ~\11.NTENIMIENTO, 

f-ENO DE ALFALFA 

AVENA GR!l.NO, 

TRIGO GRANO. 

70 kgs. 

20 kg. 

10 kg. 
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FRL'TOS 

HO..AS DE ARBCU::S. 

RESIDUOS ALil.E'JTICIOS. 



CONSUMO DE AGUA. 

Con respecto al cons.imo de agua general se pueden 
determinar las siguientes necesid:J.des: 

Conejo Adulto Nva. Zelanda Blanco. 

Conejas a punto de parto. 

Conejas 8 gazapos de 1 mes. 

Conejas con 8 gazapos de 2 me ses. 

2/4 

1 

1-1 
4 

2 

litro diario. 
aproximadamente. 

litro diario. 

litro diaria. 

litros diarios. 

64 

Considerando que es necesario un promedio de 1.1/2 ·
litros diarios por reproductora, incluyendo la camada de ? -
gazapos las necesidades anuales serán de: 

Agua potable para la gran ja • 250 880 litros/ año • 

Agua para limpieza. 182 500 litros/ año. 

EN LOS CRIADEROS DE TIPO INDUSTRIAL.- Es muy d:i.fícil dar -
alimentaci6n tan variada por lo tanto se debe recurrir a los 
alimentos balanceados. 

Para que el cunicultor pueda hacer su propio alimento 
es necesario que canosca las propiedades de algunos forrajes 
y granas comunes en la alimentaci6n·de este animal • 

... 
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FORMULAS O E S O S T E N I M I E N T O 

Maiz ••• •• 11 •••••••••••••••••••••••• 1 •• 8 kilogramos, 

Cebada, ••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 11 11 

Avena.,. ............................. 12 11 

Salvado .............. ª., ••••••.•.•••• 15 11 

Heno de Zacate Elefante, • , , •• , •• , , , , , 45 11 

6cJ ya • • • • • •. • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • 6 11 

Premezcla, .... , .. , , •. , , , , , ..... , ... 3 11. 

Cebada •• .......... 10 kilogramos, 

Salvado.,,. .......................... 10 11 

Tortilla,.,,,,,,., •• ,, •••••••••• 1,1 ••• 15 11 

Heno de Sacate Elefante,,,, ••••• 1 •••• 45 11 

Lino,., .............................. 10 11 

Melaza •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • u •••••••••• 2 11 

Premezcla . .......... , .. , ....... , .... . 3 11 

Salvado,,,,,.,, .................... 15 kilogramos, 

Tortilla,, , ••• , ............... 15. 11 

Heno de Zacate .......... de Elefante. 55 " 
Lima., • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 
Melaza.,,,,,, ........................ 2 " 

Premezcla, ••• ••••••••• 1 •••••••••••••• 3 " 



G E S T A C I O N. 

En esta etapa es necesario un increnento de proteinas, 
por lo que se considera un recurso valioso, las proteinas de 
origen animal, tales OJmo leche y harina de carne. 

Sorgo. Q ••• , ••••• a , ••• , •••••• 

Cebada. • ••••• , •• , ••••• , •• , ••• 

Salvado . .... , , , •. , . , , ... , ... 
Heno de tr~bol •••••••••••••• 
Soya . ..•..••..•.•••••....... 
Harina de Carne ••••••••••••• 
Premezcla . ... , .... , .. , .. , ... 

Ma!z •••• 
Cebada •• 
Salvado. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... .................... 
Harina de Alfalfa ••••••••••• 
Soya . ........•...•.......... 
Premezcla . .......•. , ..... , ... 

L A e T A e I o N 

12 kilogramos. 
16 11 

15 11 

40 11 

10 11 

4 " 
3 11 

20 kilogramos, 
15 " 
15 " 
37 " 
10 11 

3 11 

El elevado contenido de proteinas de la.leche requie
re el uso de concentrados en la ración. Es conveniente agr~ 
gar de 1 a 'Z?/o de harina o bien una mezcla de minerales ya 
que la leche de coneja es tambi~n rica en minerales. 

Sorgo, •.... , .. , ..... , , ..... . 

Cebada • •••••• ª •••••••••••••• 

Avena • • · ••••••••••••••••••••• 

Sa.l vado , .. , , . , ... , ...••.. , .. 

Arina de Alfalfa •••••••••••• 
Pasta de Ajonjo H ••.... 
9Jya • •• • • • • •• • • • • • •••.• 
Carne •••••••••• , ••• , •• 

Leche. " • , ••••••••••••••••••. 

Premezcla . ....•............. 

10 kilogramos. 
13 11 

3 11 

15 11 

33 11 

3.5 11 

9.5 11 

6 11 

4 " 
3 11 



Sorgo ••••••• 
Cebada ••• , •• 

13 kilogramos • 
................. 16 11 

Avena •.•.• •••••••• , . • • • . • • • • 9 11 

Pasta de Arroz •••.• , •.•. , , 10 11 

Harina de Alfalfa...... 37 11 

Soya.... . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 

Lino ............. , . . . . . 9 11 

Premezcla. • • • • • • • • • • • • • 3 11 

e A E e I M I E N T o . 
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Los requerimientos en proteínas no son tan elevados -
como en gestación y lactaci6n, sin Bllbargo deberá proporcio
narles el límite superior proteico para lograr una mejor con 
versión. 

Sorgo ......... . 18 kilogramos. 
Cebada • .• º •••••••••••••••••• 22 11 

Salvado . ............... ª •••• 15 11 

Harina de Alfalfa •••••.•.••. 42 11 

Premezcla . ..... , ..... . . . . . . . 3 11 

Maíz. , ...•.. , ..•..... , .. , ... 20 kilogramos. 
Cebada .•.•• ••••• , •••••••..•• 18 11 

Salvado . .... , , •............. 15 " 
Alfalfa .................... . 39 11 

Soya ....................... . B " 
Premezcla .................. . 3 " 

Como las fibras del pelo de angora están compuestas -
en gran parte por proteínas el conejo de angora necesita una 
proporci6n básicamente superior de estas substancias. 

REPROJLCTORES DE PELO. 

Formula para hembra, 

Maíz ••.•••••• , • , •••• , ••• , • , , 1 O kilogramos • 
Avena . ••.•. , ••••••.•• , 10 " 
Lino . ....... , .. , . . . . . . . . . . . . 10 11 
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Sorgo ......•... ª •• , •••••• 10 kilogramos. 
Harina de Carne • .•....... 5 " 
Cebadct • ••••• ., •••••••••••• 15 " 
Harina de Trigo .. ........ 5 " 
Alfalfa . ................. 32 " 
Premezcla .. .............. 3 " 
El conejo es herbívoru por naturaleza lo cual se mues 

tra ejemp: 

LISTA DE INGREDIEflJTES EN ALIMENTOS COMPUES ros DESTI
NADOS AL CONSUMO DE VARIAS ESPECIES ANIMALES. 

INGREDIENTES. CERDO.POLLO. CONEJO.GANADO, 

Granos molidos XX 
Subproductos de granos procesadosXX 
Proteinas de origen vegetal, XX 
Proteinas de origen animal. X 
Melaza de caña de az~car. X 
Graza. 
Productos de forrajes molidos. 
Urea. 

X 

= 

XX 
XX 
XX 

X 
X 
X 

= 

= 

X 

X 
X 

= 
X 

= 
XX 
= 

Una X corresponde a Menor concentración de la dieta. 
XX " a Mayor caneen tración de la die ta. 

X 
X 

X 

= 
X 

= 
XX 

X 

Ricardo de Bresany THT. Instituto de Nutrición de~ 
Centro America y Panam~, INCAP Guatemala, S. A, 

En este cuadro se hace notar que las dietas para cer
dos y pollos necesitan de una mayor concentración de granos
y su producto de los mismos y que los conejos y rumiantes -
en cambio estos sus mayores concentraciones son de forraje&
y no requieren pro teinas de origen animal. 

En cuanto a las necesidades nutricionales tambi~n hay 
difer8ncias en las cuatro especies. 



CEF.00. . . -.POLLO. CD NEJO. Et\ERGIA DIGERIBLE. 

(K Cal ./kg.) 
Proteína Cruda °/o. 

3,500 - 3,300 3,500 - 3,100 2,900 -2600 

T N D °/a. 
18 - 13 18 - 13 12 - 16 
79 - 75 

Ganado de 
Carne. 

2,600 
11 - 13 
60 - E4 

70 - 80 65 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CONEJO, 

PRO TEINA. FIBRA. GRASA. Ex.NITROGENA-
DOS. 

°/o °/o °/o io 
SOSTENIMIENTO. 

12 - 13 15 - 26 2- 3.5 43 - 45 
CRECIMIENTO 14 - 15 15 - 26 2- 3.5 45 - 47 
GESTACION. 16 - 18 13 - 16 3- 5.5 44 - 50 
LACTANCIA. 18 - 22 10 - 15 3- 5.5 45 _·50 



MINERALES. 

°/o 
5 - 6 - 5 
5 - 6 • 8 
4.5-6.5 
4.5-6.5 
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CUALIDADES DE LA CAA~E DE CO~EJO aJMPARADO CON OTRAS
ESPECIES, CONTENIDO DE FRO 1EINAS Y GRASL\S DE CC\mE Y VARIAS
ESPECIES. 

CARNE. 

CAPRINO, 
RES. 
CERDO. 
POLLO. 

CONEJO. 

PROTEINAS. 

18 • 2 º/o 
18 . 7 °/o 
l? • 5 °/o 
18 • 2 °/o 
20 • 4 °/o 

GRASAS • 

19 . 4 °/o 
7 .• 4 °/o 

13 • 2 °/o 
10 • 2 °/o 

8 . o °/o 

LAS FABRICAS IMPORTANTES QUE ESTAN PRODUCIENDO ALIMENTO SON: 

COMPAÑIA. 

ALBAMEX, S. A. 

A. I. S. A. 
API - ABA. 
LA HACIENDA, S.A. 

CANTIDAD DE ALIM::NTO PRODUCIDO M::N9JAL:rvEN

TE. 

100 Tns. FORRAJERA Nl\CIONAL, S.A. 
lDO·Tns. 

11 11 MAL TA, S. A~ 40 Tns. 
62 11 PURINA, S. A. 400 " 

100 " 
El conejo juega un papel muy importante en la elabor~ 

ci~n de alimentos de. origen aniaml a base de proteínas, ya -
que SJn capaces de oroducir en corto tiempo un número consi
derable de kilogramos de carne y si comparamos la capacidad
reproductiva del conejo con la del .cerdo y bobino, veriamos
que el bobino produce 432 kgs. de carne en canal, el Cerdo, 
19 .000 kg. y el conejo 650, 000 kg. 

( Con·un buen man@jo y con la tecnología adecuada en-



?1 

la alirnentaci6n y prevención de enfermedades se puede lograr. 
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l)TILIZACION DEL EQUILIBRIO DE LA FRESA. 
EN LA ALIMENTACION DEL CONEJO, 

INTRODUCCI ON, 

Siendo el Bajío una zona agr:!G:ola donde es tradicio-
nal el cultivo de la fresa, se pretendió con este trabajo 
aprovechar los residuos de fresa no utilizables en la empac~ 
dora y congeladoras de esta zona para la alimentaci6n del -
conejo, 

. Dichos esquilmos actualmente no se utilizan y se con
sideran desechos y por consiguiente basura. 

El experimento consistió en alimentar dos lotes de 3-
conejos, uno con esquilmo de fresa exclusivamente y el segun 
do con un 5fJ/o de esquilmo de fresa y un 50'/o de alimento ba_: 
lanceacb para conejos, la duración de este experimento fue -
de una semana, 

CUADRO No. 1 Esquilmo de fresa500 gramos diarios. 

DIA. CONEJO No, 1 COf\E JO No. 2. OJNEJO No, 3, 

14 1.650 kgs. 2,750 kgs, 3,900 kgs. 
15 1,650 " 2,750 " 3,900 11 

16 1.650 " 2,725 " 3,925 11 

17 1.650 " 2,700 " 3,900 !I 

18 1.630 " 2,650 " 3,850 11 

19 1.610 " 2,630 " 3,770 11 

20 1.620 " 2,630 " 3,760 11 

CUADRO No, 2 Esquilmo de fresa 250 gramos y de alimento ba
lanceado (albamex) 250 gramos. 

DIA. CONEJO No, 4, OJflE JO No. 5 CONEJO No. 6 

14 1,800 kgs. 1, 050 kgs. 2,100 kgs. 
15 1,800 " 1,000 " 2,950 11 

16 1,825 " 925 " Coccidia. 
17 1,850 " 850 " Murió, 



18 
19 
20 

RESULTADOS.-

1, 900 kgs. 

1~960. 11 

1,800 11 

850 kgs. 
850 " 

1,050 " 

73 

Murió. 
11 

11 

En el primer cuadro se apreció una disninución de ~
peso con promedio de 50 grs. a 200 grs. con alimentación 
exclusiva de esquilmo. En el cuadro número dos se no t6 un -
aumento de peso en los conejos que recibieron un 5rJ/o de ali
mento y esquilmo de fresa. 

CONCLUBIOf\ES. 

Es la zona del Bajío donde se desperdician y desechan 
estos esquilmos se puede alimentar el conejo con un,substit~ 
to de la ración en proporsión de un 5rY/o de esquilmo de fresa 
disminuyendo los costos de alimentaci'on en esta zona. 
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Acuosos 

--,,.f>SEC OS 

F'ORR AJ.ES 
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CAUSAS DE MORTALIDAD DE GAZAPOS LACTANTES. 

Uno de los problemas que afectan una granja cL1nícola
es la elevada mortalidad en los gazapQs mixtos, en el perío
do de crianza que abarca, desde el nacimiento hasta el des-
tete. 

Algunas grandas han experimentado hasta el 2rJ/o de mo~ 
talidad aun mas en otras y que definitivamente redunda en un 
n6mero menor de gazapos que llegan al destete y por lo tan-
to, una disminuci6n en la rentabilidad. 

MA lER IAL Y fvE TOJOS • 

El estudio se realiz6 en el Centro Nacional de Cuni-
cultura y la Sección M~dica e Investigación. 

Se observaron 3109 partos, checando el n~mero ·de ga-
zapos de cada camada, desde el nacimiento hasta el destete -
en las casetas para revisión diaria del nido, sirvió para -
tener el n~mero de defunciones en cada camada y la edad, en
días, de los mismos. 

Se sum6 la mortalidad de cada uno de los días, desde
el primero hasta el 50°, a fin de obtener el porcentaje dia
rio, 

Posteriormente se elabor6·una gráfica de mortalidad,
por períodos de 5 días, sumando el n~mero de gazapos muertos 
en dicho período, multiplicado por 100 y divide entre el 
n6mero total de gazapos muertos, 

Los diagnósticos de laboratorio se realizaron con el
equipo y medios bacteriológicos y parasitológicos y con los
m~todos tradicionales de análisis, 

Por su frecuencia de presentación se obtuvieron los -
porcentajes de causas de mortalidad en casos periódicos, 
considerando el n~mero total de casos como el lDCP/o. 
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A E S U L T A O .O S .• 

En la grefica n~mero 1 se nota que del total de la ....;. 
mortalidad, el porcentaje mas alto de defunsiones se regis-
t~ en los primeros 10 días, alcanzando el 4?.98~, es decir, 
que en estos primeros días son los más cr:iticos. 

Se estabiliza la .mortalidad de los 20 a los 30 d:!as,
sin embargo, hay un ligero aumento de los 31 a los 40 d:!as,
tiempo en el que los gazapos han crecido y hay necesidad de
espacio y mayor cantidad de alimento, debido a que en este -
período se efectua la mayor gananc.ia de pero. 

Es necesario aclarar que en este estudio se tomaron -. 
en cuenta solo animales nacidos vivos,· ya que se encuentran-
otras causas de animales que nacen muertos, como: factores -
gen~tico s, letales o sub letales, 

-- ~ 
º~) 

o 
" ,p . 
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GRAFICA DE MORTALIDAD PCR PERIOCOS DE 6 DIAS TOMA~O EL TOTAL CE LA MISMA 
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D I A S 

Septicemia, 

Colibacilosis. 
Neurror!a. 
TraumatiSTios, 
Inanición. 
24.Bé"h 

23,16 '/, 
....-

CDMD EL 100 °/c. 

Colibacilosis Ent~rica. 
Septicemia. 

Ent:eritis :<eumon!a por piógenos. 
12.la'f, .... 

Septicemia pasteurella 
Problemas crónicos. 

·7.Blo/o 

Seoticemia por pasteurella, 
Problerras cróniccs. 

Enteritis. 6 • 58 ~' 6 • 58'~ 
6 .23"/o 6. 24"/o ,....... -

Coccidioci s 
Prob lerra ero ni. 
Er. teri ti s, 

i.l ,J7fo 
..... 

2. 08/o 
...--

11-15 10...20 21-25 26-JO 31-35 36-tlO ill-tl5 1F.-':·:-: 



ENFERMEDADES. 

ENFERMEDADES ESPORADICAS. 

CORIZA O CATARRO NASAL. 
ENTERITIS. 
OFTALMIAS. 
RAQUITISMO. 
ESTOMATITIS VESICULOSL\ O SIMPLE. 
Al\EMIA. 
DILATACION A GLKJA DEL ESTO MAGO, 
ASCITIS. 
INDICESTION O EMPACHO ESTOMACAL. 
PERITONITIS. 
HEPATITIS Y OTRAS AFECCIOl\f:S DEL HIGADO. 
LARINGOFARINGITIS O ANGINAS. 
ASFIXIA Y ASMA • 
CONG:: STION O APOPLE JIA PULMONAR • 
NEUMONIAS Y PLEURESIAS. 
PERICARDITIS. 
AFECCIOf\ES DEL APAMTO UROGENITAL Y MArvv\RIO. 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
OTITIS Y OTRAS AFECCIONES DEL OIOO, 
ENVEÍ\Y\MIENTOS MUDA Y DEPILACION. 
ALTERACIOl\ES EN LA DENfICION Y SALIVACION. 
AFECCIONES ARTICULARES Y DE LAS EXTREMIDADES. 
AFECCIOl\ES DE LA PIEL. 

ENFERMEDADES DE LA NUTRICION Y HEREDETARIAS, 

AVITAMINOSIS EN EL CONEJO. 
DEFICIENCIAS MINERALES. 
ENFERMEDADES HEREDITARIAS, 

?9 

.• . ENFERrvEDADES INFECTOCONTAGIOSAS (enfermedades pro-

ENFERMEDAD DE SCHORL, 
TU.LAREMIA. 

ducidas por bacte 
rias). -



MONONUCLEOSIS IÍ'FECCI06A .• 
SEUDDTUBERCULOSIS. 
BRUCELOSIS, 
PARATIFOSIS, 
ENTEROTOXEMIA DEL COf\EJD. 

ENFERMEDADES PRalUCIDAS POR VIRUS. 

GASTROENTERITIS • 
VIRULA DEL CONEJO, 
PESTE DE LOS CONEJOS. 
ESTOMATITIS POS TU LOSA ¡ 
TUMORES INFECCIOSOS, 
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ENFERMEDADES PARASITARIAS (enfermedades producidas 
por vermes), 

COCCIDIOSIS. 
CISTICERCOSIS. 
CENURDSIS DEL CONEJO. 
TENIA. 
EQUINOCOCOSIS • 
DISTOMA TOSIS. 
BRONCONEUMONIA VERMINOEA O ESTRONGILOSIS PULMONAR. 
ESTRONGILOSIS GL\STROINTESTINAL. 

ENFERMEDADES PR[])UClDAS POR ARTROPODOS, 

ACARIAffiIS O S'l-RNI\. 

ENFERMEDADES PRCOUCIDAS POR PROlDZOOS. 

COCCIDIOSIS DEL CONEJO. 
LAMBLIOSIS E~ITERICA. 
ESPIROQUETOSIS O SIFILIS DEL CONEJO. 
TRIPANOSOMIASIS DEL COf\E JO. 
LEPTDSPIROSIS • 
TOXOPLASMOSIS, 
ENCEFALITIS EPIZOO TICA 'OEL CONEJO. 



ENFERrvEDADES PRCOUCIDAS POR 1-0NGOS. 

TIÑA FAVOSA Ó FAVUS. 
DERMATOSIS HERPETICA, 
ASPERGILOSIS 
ACTINOMICOSIS. 

81 



DESINFECTAl'\TES •. 

Sosa CaGstica, 

Agte caliente. 

CA L. 

A G U A 

20 gramos 

980 mls. 

2 Y.gs. 

8 Lts, 

COCCIDIOSIS. 
(de tipo repáticc o iritE.stinal}. 

La jaula debe estar limpia y -
tener al conejo er ur. lugar -
higiénico. 

PASTEURELOSJE~. 

(es otra enfermedad que atecB 
y prociurP problm•r..s respi n•
torics a:;rr.o.) 

Neumcníc.s. 

Cat2rro ir.feccioso. 
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C A P I T U L O II 

If\DUSTRIALIZACION 

SUMARIO. 

La Industrialización.- Ayuno.- Sacrificio.- Sangrado.
Desollado.- Piel.- Enviceraci6n~- Valor nutritivo de la carne 
de conejo.- Cuadro comparativo del valor nutritivo de la car
ne.- Sistema en caden (es el proceso de sacrificio y venta -
dentro 'de una industria).- Equipo para rastro,- Factores que
influyen en la producción de pieles para su industrialización 
y venta.- Clasificación de la piel de acuerdo a su valor in-
dustrial.- Defectos de las pieles.- Producción del pelo de -
Angora.- Obtención del producto.- Cualidades de una piel de -
conejo para su confecci6n y clasificaci6n.- Industrialización 
del cuero (piel depilada) del conejo.- Estiercol,- principales 
y variados pro duetos que podemos obtener de la Industrializa
ci6n del CXJnejo.- RESUWEN. 

- _; 
i 
¡ 
i 
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I N D U S T R I A L I Z A C I O N ( del conejo ) . 

Se llama industrialización . al tratamiento que se le
da a uno de los productos para hacer otro mejor o más compl~ 
to. Solamente cuando hay excedente se puede entrar a la 
etapa de industrializaci6n, etapa que comprende desde que el 
animal es sacrificado. 

Como los conejos han sido colocados por edades, en 
cuanto alcanzan la edad de sacrificio se les saca de la jau
la, se pesa y, si dan el peso mínimo se les mata para surtir 
los pedidos del día., 

AYUNO. 

Dura 10 a 12 horas antes del sacrificio. El lugar -
donde esta se hace, no será el ocupado por las jaulas o los
alimentos procurando que sea en un lugar limpio y libre de -
insectos. 

s A e R I F I e I o. 
Existen varios procedimientos para el sacrificio. 

1.- Shock o descarga el~ctrica, luxación del cuello o dislo
cación, golpe en la nuca, con desgOello o sin.desgUello. 

2.- Existe la muerte por ingestión de alcohol, coñac, Brandy 
.etc. 

Los gazapos de 2 meses de edad están listos para el -
sacrificio. 

El sacrificio es muy senicllo¡ se toma el conejo de -
los miembros posteriores con una mano y al quedar colgado, -
con el filo de la otra mano o con un palo se descarga un 
golpe rápido en la nuca, la posición del animal facilita el
desprendimien to del cráneo de la columna vertebral, lo que -
produce una muerte rápida Fig. ( A ). 
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E A N G R A D O • 

Se debe provocar un sangrado abundante para que la 
carne quede con mejor aspecto, lo cual al estar muerto se 
cuelga inmediatamente de una de las patas traseras, quedando 
con la cabeza hacia abajo, se puede hacer el sangramiento 
pinchando el ojo para que por ahí se pueda extraer toda la -
sangre sin manchar la piel o también degollandolo por la 
parte trasera para un sangrado rapido Fig. ( C y D ) • 

FIG. "C". 

. J 

FIG. "0". 

.... ... ,,-
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D E e ~ L L A O O . ( oesprendimiento de la piel ). 

fe corta primero la cola y los piez delanteros, en 
seguida se hace un corte circular alrededor de las articula
ciones ce las patas traseras despu~s otro corte a lo largo -
de J.a pierna, por J.a parte de adentre hasta el ano, haciende 
lo mismo en la otra pata trasera, 

La piel quedó libre y se separa tirandola suavemente
hacia abajo, saliendo como si fuera guante. 
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ENVICEAACIDN. 

Una vez que ha quedado ya sin la piel, al cuerpo del
conejo (desollado), se hace una insici6n en la región del 
vientre (la parte de enfrente). Luego metiendo la mano, 
tratando de abarcar lo mas posible los órganos internos o 
viscera~, se debe tener cuidado de ~o romper la bolsa de la
hiel, ni la vejiga urinaria para que la carne no tome mal -
sabor. De todo esto se aprovecha Coraz~n, hígado y riño
nes; y finalmente se hace el lavado con agua simple para 
desprender cu~gulos y líquido sanguinolento dando así un 
mejor aspecto a la canal. FIG. "H" 

FIGURA "H" 
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VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CIJNEJO. 

En M~xico existe cierta aversión por la carne de ca-
ne jo, producto de ignorancia y de f~bula, que se han bordado 
alrededor de ella. Nada mas erróneo, pues la carne de cone 
jo, esta constituida por esos nutricios en proporción ta+, -
que amerita se le considere como elemento alimenticio de ~ 
primer orden. 

tible. 

COMPOSICION DE LA CARNE DE CONEJO. 

Valores promedio por cada 100 hrms. de porción comes-

Valor energ~tico 
Humedad 
PrOtidos, 
Lípidos, 
Gl~cidos. 

Fibra. 
Ceniza. 
Ca. 
P. 
Fe. 
Vit. A Actividad. 
Tiamina. 
Ribo flavina, 
Niaciona. 
Ac. Ascórbico. 

159 
70.4 
20.4 

B.O 
o.o 
o.o 
1.2 

18 
210 

2.4 
o.o 
0.4 
0.18 

10~0 
o.o 

cal 
°/o 
g 
g 

g 
mg 

mg 

mg 

mg 
mg 

CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR NUTRI rrvo DE LA CARNE, 

CARNE. AGUA. VALOR NUTRITIVO. 

Carne de conejo. 59,85 °/o 40 • 15 °/o 
Carne de Pollo. 67. 38 °/o 31 . 62 °/o 
Carne de Cerdo. 72.89 °/o 27 .• 11 °/o 
Carne de Ternera, 74. 39· 0/o 24 • 61 °/o 



COMPOSICION CE LA CARf\E, SEGUN ANDRIGA, POR 100 GRAMOS. 

Materias 
Calo-

Ni tro ge na
rias. 

Terne-
ro. 

Buey 

Cor de-
ro. 

143 

189 

293 

Caba-
llo. 107 

Cerdo. 280 

Pollo. 125 

Cone-
jo. 174 

das. 

20 

18 

l? 

20 

16 

20 

21 

Grasa Calcio F6sforo 
g 

? 

13 

25 

3 

24 

5 

10 

12 

10 

10 

13 

10 

10 

18 

mg 

230 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

Hierro 
mg 

2 

2 

3 

7 

2 

2 

2 
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Sodio 
mg 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

============================================================ 

EISTEMA EN CADENA DE EL PROCESJ Y SECUENCIA G::fl.ERAL. 

" SACRIFICIO Y VENTA " 

a) Llegan los conejos en jaulas transportadas en una carre 
tilla. 

b) Un operario los desensibiliza uno por uno mediante una
descarga el~ctrica producida por unas tenazas especia~ 
les cuyos polos actuan a arrbos lados de la cabeza. 

c) Se cuelga el animal cabeza abajo en lq.cadena.y,·se d~ 
guella la sangre se escurre en un vertedero con una --
canal, por donde después se aprovechara. 

d) Corte de las orejas y patas, 
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e) Desuello, comenzando por los cortes de la piel de las -
extremidades posteriores, siguiendo con la inversión 
de la piel hasta las patas anteriores, se sacan éstas -
de la piel, 

f) Deviceradci, una operadora abre el conejo por el vientre 
y saca todas ias viceras, excepto hígado, riñones y 
corazé5n. 

g) En otro lugar se quita la vejiga de la hiel. 

h) Se pasa la canal del conejo a la segunda cadena, donde
se cuelga cabeza arriba, para entrar en el tunel de re
frigeración, 

i) Refrigeración en el tunel, por el cual circula la cade
na en zig zig, durante una hora y media, entran las ca
nales a la temperatura de 38" y salen a 2°, 

j) Cuando salen se clasifican por pes::is. 

k) Colocación en cajas de madera sobre unas mesas, se me~ 
ten las canales envueltas en papel especial, en grupos
de 10, si s:in de tamaño normal, o sea las grandes, Si
san pequeñas se ponen en iguales cajas, pero en lotes -
de 12 o mas. 

1) Pasan las cajas en carretillas a la segunda sala de re
frigeración donde permanecen hasta su transporte en ca
mión al mercado distribuidos. 
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EQUIPO PARA RASTRO. 

Los mataderos deben reunir determinadas condiciones -
de capacidad higi~nica en relaci6n con la cuantía de las. -
matanzas. Deben ser espaciosas, con mucha luz, disponer de
agua abundante, para la facil limpieza y eliminación de resi 
duo s. 

Las necesidades mínimas para el sacrificio de anima-
les son 2 mesas de madera, una para el sacrificio y otra pa
ra el acabado y empaque del conejo, las medidas son las si~ 
guientes: 

2M. X lM; un riel de 5 M. d~ largo,se utilizará para colgar
los conejos durante el sacrificio; 40 bancos con patines mo
vibles para d~splazar en el riel a los animales sacrificados 
y 4 cuchillos propios para carnicería. 

Las medidas del local para rastro son las siguientes: 
5M. x 3M. de superficie por 2.25 M. de altura. 

BODEGA. 

En la bodega se utilizará material de primera, a fin
de proteger lo almacenado (alimento, principalmente) contra
tada clase de riEsgos. La superficie construida es.de 2M. X 
4M. con 2 M, de altura. 

QuW~1~;~~·\~ 

'f TéNDRA~ 12.0 CANALES DE.UCIC5A~ 
PARA. AUME.NTAR. A. iU fti.MIUA. 
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El valor de las pieles de conejo depende primordial~ 
men~e de las variedades de razas explo·~adas, pero hay otros
factores de la explotación que determinan la obtención ; de -
mejores o peores pieles más o menos uniforme y vistosas o -
finas. 

El ideal es buscar el conejo blanco gigante, pues su
piel admite todos los tintes. 

Ambas razas, la chinchilla y Rex, proporcionan pieles 
que alcanzan gran precio en el mercado, otras razas como el
negro y fuego, Alaska, Habana, Azules, Grises y Plateados, -
etc., tambi~n son muy estimados por su piel. 

Las pieles de conejos selváticos o de monte tienen -
menos valor por la coloraci6n poco uniforme de su pelo. 

( Consultar la pag. Razas Productoras de Piel ). 

SELECCION.- La selecci6n se hará buscando siempre -
hembras fecundas y prolíficas; machos fecundos, pero cuidan
do los caracteres del pelo, piel y distribución de sus tona
lidades. 

INSTALACION E HIGIENE.- Tendrán mucha luz y ventila-
ci6n y es necesario también tener cuidado de las deyecciones 
ya que manchan la piel por el contacto directo, las pieles~ 
de animales enfermos o hembras lactantes son de menor valor. 

ALIMENTACION.- En los conejos de piel y pelo se suele 
hacer a base de alimentos abundantes y nutritivos, 

( Ver pág. Alimento para Animales de Piel ) • 

SEXO.- Las hembras dan pieles mejores que los machos, 
por ser mas espesas y pastosa; tienen mas pelo y cubren me-
jor. 

MUDA.- E~te es un proceso natural y peripdico.- Se --
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maní fiesta por la caída del pelo y la salida de nuevo, que -
se aprecia por manchones mas o menos extensos de pelos bri-
llantes y fuer.temente arraigados, que aJntrastan con el vie
jo que los rodea. 

Y como ya dijimos si la explotación del conejar, tie
ne como principal mira, la industrialización de las pieles,
los conejos deben ser sacrificados en los meses de enero y -
febrero. 

De la técnica correcta del SACRIFICIO, DESOLLADO, 
SECADO Y CONEERVACION depende el valor de la piel: 

EXTAACCION DE LA PIEL.- depende de las necesidades 
del mercado (oferta y demanda), pero sean cualesquiera la 
época o condici6n para su venta, debemos presentar pieles 
libres de cicatrices, desgarros, sin arrugas, secas, de pelo 
denso, limpio, suave y brillante. 

TAMA.t\o.- El de una piel se relaciona con la edad y -
raza del animal. Se consideran grandes las de mas de 0.60 x 
D.35 mts. y chicas las menores de este ~ltimo tamaño y seg~n 
su tamaño se dividen en grandes,medianas y pequeñas, por su
colorido, en unicolora, bicoloras o multicoloras, y cada --
una de éstas en varios grupos, según el tono de la colora--
ci6n, y distribuci6n, 

PRESENTACIDN .- El cuero deberá estar limpio y sin ...,_ : 
adherencias de carne y grasa. 

CXJLOR.- Debe ser perfectamente blanco porque se puede 
teñir. 

DENSIDAD.- Es la cantidad de pelos insertos en un -
centímetro cuadrado cuanto mayor es su n~mero, mas cotizada
es la piel. 

FINURA.- Es dada por el menor o mayor di~metro de los 
pelos que constituyen la felpa. Puede apreciarse por .la -
s..Javidad que se percibe al tacto, siendo los de mayor finura 
de mejor calidad. 
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POLILLA.- El cuero que durante largo tiempo no ha -
tenido un tratamiento adecuado es atacado por la polilla que 
lo destruye. 

PIELES DE INVIERNO.- Son aquellas obtenidas entre los 
meses de enero, febrero y marzo se caracterizan por la den-
sidad, arraigo del pelo y porque difícilmente presentan man
chas de muda. 

DE PRIML\VERA Y OTOÑO.- Son pieles obtenidas en ~po
cas de muda. Su calidad consiste en la mayor o menor inten
sidad de ~sta. 

DE VEFV\NO.- Son pieles de escasisina densidad y fuer~ 
za de arraigamiento, considerandola en inferior calidad. 

·' •; 
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CURTIDO D E LA PIEL 

Base para 100 lts.- 1.1/2 Lt. para piel normal, 

REMO~O.- en 250 gramos de jabón, 

100 litros de agua, 

por 12 horas. 

OESCAAr.¡a.oo .- Abrir la piel por mitad -
del vientre y se descarna 
de cola a cabeza. 
(ver cuchilla), 

~ 250 grerros de jabón, 
100 litros de Agua, 
por 2 horas. 
(imparcante lavar sangre 
y remojar partes secas), 

~ 2 kgs. de sulfato ée aluminio 
2 kgs. de Sulfato de Amonio. 
200 grs, de Cromosal. 
200 ce. de Acido Fórmico, 
6 kgs. de Sal comúr, 
100 litros de ague, 
durante 12 hor:as, 

ENGRAfADO Aceite soluble al agua al 50 ~ 
Ejemp, Aceite U.pón;. 

Lipodermlicker, 
Manitas de Cerdo. 

Untar.dale por el lado de la
carne con un cepillo, 
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DEFECTOS DE LAS PIELES. 

Los defectos en las pieles ocasionan p~rdidas de con
sideraci~n a los curtidores y aunque en estos dltimos años -
los precios de las diferentes clases de cuero han mejorado -
compensando al indústrial, procurando evitar hasta donde sea 
pasible todo lo que constituya una nerma en las utilidades. 

Los defectos de las pieles se derivan de las si~uien
tes causas: 

1.- Defectos procedentes por una mala desolladura. 
2.- Defectos procedentes par mala preparación para 

conservarla. 
3.- Defectos por otras causas naturales. 

DESOLLADURA.- Los desperfectos por desollar mal puede 
consistir. 

A.- En agujerar la piel,o en no dar la forma casi 
cuadrada. 

PFESERVACION.- Es muy fácil que en nuestros climas -
las pieles se pudran o se piquen para evitarse, puede usarse 
cualquiera de estos procedimie9~s: 

1.- SECADO. 2.- S'\LADO EN SECO. 3.- SAL EN CUBA. 
4 .- PICL.AOO. 

SECADO.- Para secar las pieles se restiran perfecta-
mente deteniendolas con estacas de madera, procurando que no 
queden en contacto con la tierra, ni con la pared y procura~ 
do que el sol no las afecte directamente si en estas condi
ciones se tratan con polvo de naftalina, las conservar~n en
buen estado por mucho tiempo. 

SALADO EN SECO.- El salado en soco se practica apli-:.. : 
cando a la piel verde o reblandecida, por el lado de la car
ne, sal de la mejor calidad posible para evitar la formación 
de las manchas de que se hablará •.despu~s ¡ se pilan las pie-
les en un lugar protegido pero bien ventilado y seco. 
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SALADO EN CUBA.- La salazón · h~meda se practica su
mergiendo las pieles en una solucidn saturado de sal marina, 
despu~s de la cual dejan escurrir durante 48 horas antes de
apilarlas. 

La salaz6n también puede ocasionar perJu1c1os en las
pieles, pues hay ocasiones en que se producen manchas difí~ 
ciles de remover y que se hacen mas visibles con los l!qui~ 
dos curtientes¡ para evitar estas manchas, recomendamos agr~ 
gar a la sal empleada un 4°/o de carbonato sddico. 

La sal gema no es propia parque contiene algunas 
otras sales nocivas y la que procede de algunas salinas tam
bi~n contiene impuresas, pero felizmente los químicos se han 
preocupada par obtener sal pura para usas industriales y en
tre esas productos est~ la sal de grauber recomendada par la 
Comisión Internacional de preservacidn que cura y desinfecta 
los cuerpos. 

PICLAJE.- Este procedimiento de preservación es el 
mejor, pero el menos usada, constituye, en cierto moda un 
curtimiento preventiva y consiste en una salazdn ácida que -
se obtiene tratando primera las pieles can una suave dilu-
ciOn de algOn ácido, tratamiento que da lugar a la hinchazón 
de la piel, pero esa hinchazón se reduce can la aplicacidn -
de!-sal marina. 
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p A o o u e e I o N O EL P E L O O E 

ANGORA. 

La caracter!stica primordial de esta raza es el pelo
largo y sedoso que los cubre; 

REPRODUCCION .-

Los reproductores serán seleccionados por su alta pr~ 
ducci6n de pelo y el blanco purísimo. Un macho reproductor
servirá a cuatro conejas como máximo y se seleccionan a las
tres meses; y empssara su servicio antes de los ocho meses y 
las hembras a los seis. 

En el momento del destete cada animal será colocado -
en jaulas individuales y tendremos una estricta vigilancia. 

También es importante que se efectuen baños por lo -
menos una vez al mes, y un peinado periódico, el primero se-
hará el mes de nacido y posteriormente cada diez o quince -
d:!as. 

LA INDISTRIA DEL PELO DE ANGORA. 

El pelo de conejo tiene inmediata aplicación como ma
teria· prima P.ara la fabricaci~n de fieltros, para la manu--
factura de sombreros, etc. Esta industria todavía no tiene-
desarrollo que deber:!a tener y se pierdem grandes cantidades 
de pelo que no se aprovecha, 

A igual que en el caso del curtido de las püiles el -
cunicultor debe ponerse de acuerdo con el industrial, para -
que sea ~st~ el que dicte las normas que deben seguirse, pa
ra que la produccidn de pelo constituya materia prima de ca
lidad insuperable. 
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OB TENCION DEL PRODUCTO ( esquilar ) • 

Se efect~a una vez que el pelo ha llegado a su madu-
rez ~ El primer esquileo se efect~a a los 3 meses periódica
mente, dejando unos 2 a 3 cms. como capa protectora al ani~ 
mal. La longitud del pela de angora es 8 a 14 ans. y a -
veces podemos obtener hasta 16 cms) de pelo. 

El esquileo se puede hacer con tijeras o m~quina el~9. 
trica. Un ejemplar angora en un año produce 300 a 350 gms.
teniendo en cuen~a que el mejor pelo se obtiene entre el año 
y los cuatro siguientes, la producción total por ejemplar -
será 1 . 3so gms. 

CLASIFICACION Y CONSERVACION DEL PELO. 

· En el momento .de la recolección el pela es clasifica
do teniendo en cuenta su largo y limpieza. 

Para la clasificación o embazado se utilizará cajas o 
bolsas de polietileno con capacidad para contener uno o cin
co kilogramos y no debe quedar comprimido para que no se 
apelmace. 

Por lo general se utilizarán 3 bolsas para su .clasi fi 
caci6n (longitud, limpieza y ausencia de madejas). 

En la primera se coloca el de la. clase: de 5.5 ans.
a 8 cms. limpio y sin enredar. 

En la segunda el de 2da. clase; de 3 OTis. a 5 cms. 
limpio y sin enredar. 

En la tercera el resto del pelo 3ra. clase; cualquier 
longitud, limpio pero enredado. 

En cada envase se colocará una SJla clase de pelo, 
pues si se mezcla dos, el comprador pagar~·. el precio de uno. 

Como el pelo se almacenará para su venta, entonces se 
crear~ antes de envasarlo, pues si no est~ secom puede man-
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charse, y si se va a conservar almacenado se pondrá una bol± 
ta·de naftalina en el interior y se cerrará herm~ticamente,
y con la parte interior perfectamente pulimentada para evi-
tar que la lana se adhiera a sus paredes, estos envases se ~ 
colocarán en locales frescos y secos, 
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CUALIDADES DE UJ\lA. PIEL DE CONEJO PARA EU CONFECCION Y CLACI
FICACION. 

Daremos una pequeña orientaci~n 
sobre este aspecto. 

En primer lugar deberá existir pureza en el color de
la piel, pues si es blanca, negra o cafe, deberá ser pura, y 
no tener tendencia al amarillento que es tan perjudicial a -
la piel, y.a que produce la sensación de usada o antigua, por 
eso el cunicultor debe tener una absoluta limpieza de las -
jaulas, siendo el crío uno de los factores mas perjudiciales 
a la piel devaluandola. 

Recomendamos criar colores grises, (chinchilla) en 
todos sus:tonos beige, en fin colores claros, pues son los -
que favorecen al color .de la tez de la mujer mexicana. 

En segundo lugar la piel deberá ser densa de pelo, 
ya que es más cotizada que una piel rala de pelo, y desde el 
punto de vista peletero, es recomendable zonas frias para la 
cría del conejo. 

ALTURA DEL PELO.- En países como M~xico, son preferi
das las pieles de pelo corto, puesto que tambi~n favorece a
la mayoría de las perSJnas; no queremos decir con esto que -
las pieles de pelo largo, (angora) tengan menos valor, esto
dependerá de los cambios de la moda, 

TEXTURA G::NERAL DE LA PIEL.- Será la sedosidad, tersu 
ra, sensación agradable que se experimenta al detectar una -
piel con la palma de la mano, 

En lo que se refiere al tamaño de las pieles, sea -
cual fuere el tamaño de esta, siempre es aceptable, puesto -
que podemos confe.ccionar todo tipo de prendas con cualquier
tamaño de pieles. 



109 

Debemos tomar en cuenta también la calidad del curti
cb, a que se hayan sometido las pieles, pues tendrán suavi~ 
dad, ligereza y mucha limpieza; ahora bien, si se conjuntan
los factores antes mencionados, color puro, densidad adecua
da, altura de pelo y una textura general agradable, más un -
buen curtido, con esta combinación ideal obtendremos pieles
en óptimas condiciones para su confección, teniendo así el -
peletero, prendas de mejor calidad las cuales serán vendidas 
a mejores precios. 

Por eso los cunicultores no debe descuidar el RENGLON 
PIELES, dentro de sus hranjas, ya que estamos seguros, que -
sus beneficios aumentarán CDnsiderablemente, vendiendo pie-
les de CALIDAD a los peleteros o bien, a:infeccionando sus 
propias prendas; ya que en México el consumo de piel de con~ 
jo, con pelo, asciende a muchos, pero muchos miles de pieles 
anualmente, y ss puede uno atrever a afirmar que la Industria 
Peletera en M~xiOJ, no tiene proveedores adecuados de pieles 
con calidad, para ser confeccionadas correctamente. 

Respecto a la clasificación de J:.as pieles, obsérvese-. 
detenidamente con luz adecuada; alim-lines o luz de día, son 
reflejos y pálpese on la palma de la mano izquierda y a con
trapelo y en unas cuentas horas se podrá dar la clasifica.i.--·
ción adecuada a las pieles, pues se desea que una prenda ya
confeccionada sea lograda con las pieles ~s similares posi
bles. 
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If\DUSTRIALIZACION DEL CUERO (PIEL DEPILADA) DEL CONE.Il. 

El fin de curtir la piel, sin pelo, de conejo es ªP1:2. 
vechar las pieles que por alguna causa tienen zonas alopéci
cas, tales como: Conejos en muda o hembras en lactancia, -
las pieles descalentadas que el curtirlas con pelo no ·ten--
drian ningún valor peletero, por lo cual conviene mas curtir 
las sin pelo, para hacer prendas de vestir, como; chamarras, 
el proceso de la piel es como sigue: 

REMOJO: 

BAS:: PIELES S::CAS. 

150 lts. de agua, si son barriles de madera de 60-
pieles. 
0.4 ce. Bactericida (Ej. Preventol de Bayer). 
Tiempo: de 12 a 16 horas. 

DESCARNADO: El descarnado se puede hacer en cuchillas o en -

PELAMBRE: 

máquinas especiales para piel de conejo. 

0.360 g. de Sulfuro de Sodio. Al disolver este 
material hay que usar guantes de hule. 
Hacer una pasta con estos dos materiaies, untar la 
parte de atras de la piel. En 15 minutos se quita 
el pelo. 
100 1 ts. de agua. 
Tiempo: 12 horas. 

DESENCLADO 100 lts. de agua, temperatura 30°C. 
y RENDIDO. 0,240 gms. Sulfato de Amonio. 

LAVAR: 

0.60 gms. de Orop6n (N) 
Tiempo: 30 minutos en movimiento, 

50 lts. de agua fria. 
0.350 g. de Sal Común. 
O. 060 g. de Formia to de Calcio. 
0.024 g. Acicb Sulf6rico. 
Tiempo: 2 horas. Mover cada 5 minutos. 



AÑADIR. 

AÑA.OIR. 

RASPAR: 

0.420 g. de Cromosal (Bacisi.dad 33'/o). 
Tiempo: 12 horas. Mover con frecuencia. 

0.030 g. de Bicarbonato de Sodio. 
Tiempo: 3 horas. Mover cada 5 minutos. 
Sacar las pieles a escurrir. 

Se usa la máquina de raspar o una cuchilla con el 
filo doblado, en un madero inclinado. Una vez -
que est~n raspado: : recur~ir. 

RECURTIR: 25 lts. de agua a 45° C. 

AÑl-\DIR: 

JU G O 

0.360 g Cromosal (Bacisidad 42l/o). 
0.240 g Mimosa. 
0.200 g Retingan A-? 
0.200 g Tanigan OSl'Vl. 
0.200 g Tanigan 2-PM 
Tiempo: l.~ horas. 

0.100 g. color caf~ o color deseado. 
Tiempo: 30 minutos. 
Sacar las pieles a escurrir, enseguida colocarlas 
en hilos de plástico para su secado completo. 

Máquina de secado, se puede hacer en un toil~n o
clavar en tablas de madera. 
Aflojar en cuchillas o en máquina de aflojar. 

P U L I R :Máquina de pulir, por la carne y por la flor, pa
ra que se adhiera en acabado se puede hacer a ma-

ACABADO: 

no, en tabla, se pone una lija. 

De pigmento, charol o anilina. 
1.000 kms. de pigmento. 
0.600 gms. de Resina. 
0.100 gms. de Cera. 
O. 300 gms. de Agua. 
Aplicación: con felpa 3 manos, secar. 
Máquina de planchar o con plancha casera. 
Compresora y Pistola. 
1.000 kgs. de Laca EmulsionRda. 
0.500 gms. de Thinner. Una mano en cruz. 



ANILINA..: 

PELICULA: 

LA CA : 
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0.020 gms. de Anilina del mismo calor en que se
pint6r;. 
1.000 Lts, de Agua 40° C. Una mano en cruz, 

0,300 gms, de resina. Una mano en cruz. 

1.000 Lts, de Laca. 
0.500 gms. de Thinner, 
0,100 gms, de K. S. Una mano en cruz. 
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Es TI E A e.o L • 

El estiercol de conejo es 4n mannífiOJ fertilizante,
y su valor radica en la cantidad de ni tr~geno, f~sforo y po
tasio, que contiene además se mezcla fácilmente con el suelo 
de cultivo y acrecienta la capacidad de este para retener el 
agua y más resistente a la acci'on del viento, al descompo-
nerse la materia org~nica se forman ácidos que contribuyen -
a disolver los elementos nutritivos del suelo, haciendolos -
aprovechables para las plantas, los que de otra manera perm~ 
necerían inSJlubles. 

Cuando los conejos s:in alimentados a:Jn raciones bien
balanceadas producen un esti~rcol de alta calidad, por lo ~ 
que es uno de los abonos más ricos, con fines comerciales,
por lo tanto hay que recogerlos todos losrd!as y ponerlo en
un cajón, dejarlo secar y envasar molido en sacos o en bol-
sas de polietileno, practicamente no tiene olor y se puede -
vender seco, enteru o molido. 

Los agricultores que m'as gustan de ~l s:in los que se 
dedican a la floricultura, pero puede usarse en todo tipo de 
cultivos, en aplicación directa 2 a 5 toneladas por hectárea 
y en una o varias aplicaciones, y tambi'en las amas de casa
gustan de el para sus plantas. 

La cantidad de esti~col producido por conejo varia 
seg~n la raza, la edad y clase de alimento que se le propor
cione pero en t~minos generales se considera que un adulto
produce en un año, alrededor de 50 kilogrami:ns. 

Seg~n podemos observar en el cuadro siguiente es el -
estifil'col del conejo de muy alto contenido en Nitrógeno, 
Acido fosfórico y Potasa, con el mínimo de agua, 
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CUADRO COMPARATIVO DEL ESTIERCOL. 

COMPOSICION DE ELEMENTOS FERTILIZANTES DE DISTINTOS TIPOS DE 
ESTIERCOLE S. 

TIPO. AGUA, NITROOENO. ACIDO FOSFORICO, POTAS/:\. 

Conejo. 31.40 1.400 1,800 0,500 
Oveja. EB.52 0,768 0.391 0,591 
Cerdo, 74.13 0.840 0.390 0.320 
Urea. 75.25 0.426 0.240 0.440 
Caballo. 48.66 0.460 0.260 0,280 
Gallina. 58.000 O.B-2000 0.52000 090.900 
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PRINCIPALES Y VARIADOS PRODUCTOS QUE PCDEMOS OBTENER DE LA 

INDUSTRIALIZACION DEL CONEJO. 

R E s u M E N 

LA CARNE.- de conejo no solo puede venderse directamente en
el mercado sino tambi~n a base de embutidos y enlatados en -
lugares donde hay una producci6n considerable,...: - ·- - - - t

~ - -·· - ·_, - .:. - - -·...:. ;... -· ..., de donde sea difftil su venta -. . 
directa. Es conveniente mandar a empacadoras para la elabo
ración de subproductos cárnicos para facilitar su mercado y
evitar pérdidas. 

Como anteriormente se anunci6,. el aprovechamiento del 
conejo es integral, en la Industria la demanda de piel, vís
ceras, orín, escremento, etc., por ser materias primas muy -
aceptables abren un campo muy amplio para el mercado, 

LA PIEL.- desprovista de pelo para colas, gelatinas y abonos 
las de apresto SJn pieles de más valor, que se curten para -
la confección de abrigos, guantes, forros_, tapetes, sobreca
mas, alfombras, estolas, sacos, faldas, bolsas, pantalones y 
una variedad de adornos. En la Industria del juguete tiene 
una gran aplicación para las figuras decorativas. 

En la industria del calzado su aplicaci~n es limita-
da, pues se está utilizando en la fabricación de "mocasines" 
y calzado propio para el descanso donde ha obtenido éxito 
por su suavidad y elegancia. 

La industria del curtido de pieles de conejo presenta 
en la re¡;idblica mexicana, un futuro porvenir, las Industrias 
de fabricación de SJmbreros y curtidos de pieles, son gran-
des consumidores de esquimo que produce el conejo. 

Los peleteros como ya dijimos anteriormente aprovechan 
las pieles para la confecci~n de manguitos, adornos de abri
go de telas, collares, tejidos, brochas y otros muchos artí
culos. 
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.El pelo de las pieles de conejo que no se destina pá
ra prendas de abrigo o vestidos, se aplica en sombrería y ~ 
para la confección de toda clase de fieltros. Econdmitamen 
te le interesa la industria disponer de estas dos aplicacio.
nes en beneficio del mayor aprovechamiento. 

El pelo de angora tiene múltiples aplicaciones en 
hilarua para la confección de prencas de abrigo de todas -
clases. 

Aparte de la aplicaci6n industrial de pelo angora, se 
emplea tambi~n la piel para manguitos, capas, estolas, etc., 
que requiere una preparación muy cuidadosa por parte del 
productor. 

V 
~% 
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CAPITULO I I I 

ADMINISTRACION 

SUMARIO. 

La adninistración.- Organización administrativa.- -
Contabilidad.- Tarjetas de Registros para Conejos.- Diagrama 
de Flujo (graf.). Diagrama de la Evolución de los reproduc,.. 
tores (graf .).- Ciclo evolutivo de la obtención e industria 
lización del Conejo (graf.). 

Administración por objetivos.- Oferta.- (Organización 
de Cunicultores).- Deoendencias relacionadas con la activi-
dad cunicola.- Investigación.- Capacitación.- Demanda.
Países consumidores de Carne de Conejo.- Mercado Internacio
nal.- Actividades, Estrategias y Organización;- Proyección -
de la Producción de Carnes en la Zona Metropolitana y Cuadro 
comparativo de Oferta y Demanda (graf.).- Demanda proyectada 
de la carne de conejo en el D. F. ( Graf.) .- Proyecto de una 
Granja de Conejos con 330 reproductores.- Análisis económico 
y financiero.- Requerimiento de Inversión Total.- Requeri-
miento de la Inversión Fija.- Programa de Reproducción .- -
Ingreso por Ventas.- Costos y Gastos de Operación.- Estima-
ción del Punto de Equilibrio.- Cálculo de la Depreciación -
Anual.- Estado de P~rdidas y Ganancias.- An~lisis Financiero. 
Estimación de la rentabilidad,- Programa de amortización del 
Cr~dito e Inter~s.- Capacidad de pago de la Granja,- Ta~a -
de Rentabilidad Interna. 

-o-
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L A A O M I N I S T R A C I O N . - ( Dentro del siste 

na de Cría o del tipo de Explotación ). 

En las grandes y pequeñas explotaciones ganaderas es
imprescindible para la orientaci6n la Economía de la Produc 
ción que tiene como base el desarrollo y ordenación de un 
plan de trabajo, y este no puede establecerse a capricho 
sino que se deben ponderar todos los elementos de que se 
dispone: Terreno, Locales, Personal T~cnico, Mano de Dbra,
Utensilios, Alimentos, Situaci6n respecto de los Mercados -
( de carne, piel y pelo, de reproductores ), Capital, Reser
vas y efectuar un estudio econ6mico o el anteproyecto del.-
tipo de explotaci6n que se presuma puede interesar, incluye~ 
do la capacidad que ha de tener el conejar en cuanto al au~ 
mento de.conejos de crfa y de recría. 

ORGl\NIZACION ADMINISTRATIVA, 

Nos referimos a la organización que toda granja cuní
cola requiere para saber cuanto sucede en el a:inejar, 

Comprerlde los apartados siguientes: 

a) Numeración de jaulas y departamentos. 
b) Marcaje de los ejemplares. 
c) Regís tro s varios del ganado • 
d) Contabilidad. 

a) NUMERACION DE JAULAS Y DEPARTAMENTOS.- Es preciSJ que -
cada alojamiento tenga su designación·: num~rica o alfab~tica 
bien visible. 

b) MARCAJE DE LOS EJEMPLARES.- El cunicultor debe identifi~ 
car los sujetos de su a:inejar para anotar cuantos datos pue
den ser de inter~s, en el capítulo relativo a la reproduc.-..:__ 
ci6n se ha comentado esta necesidad de identificación y sus-
procedimientos. El marcaje se practica en el momento del -
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destete. 

c) REGISTRO DE GANADO.- Diario de operaciones (impreso n~ 
mero) lo.- Estos impresos figuran al final del capítulo, y
sirven para anotar, con destino a la contabilidad .de la gra~ 
ja y en forma mas o menos detallada, las altas y bajas del -
ganado y las mercancías salidas y entradas,. Es aconsejable
hacerlo en hojas sueltas y perforadas para despu~s poderlas
archivar, 

d) CONTABILIDAD.- La c.ontabilidad del conejar tiene por obj~ 
to anotar en libros especiales los gastos e ingresos de la -
producci~n e industria, y nos permitirá deducir las ganancias 
o p~rdidas, pues es abSJlutamente preciso que el propietario 
de toda explotaci6n ordene el negocio con miras a conocer, -
en cualquier ~poca del año, a cuanto ascienden los gastos 
y cuanto aumentan sus ingresos, 

La industria cunicola representa estimables benefi--
cios en orden a la eocnomía mundial y nacional: De aquí la
conveniencia de su fomento y desarrollo y en lo que se refi~ 
re a las explotaciones caserar, constituye en ocaciones un -
recurso econ6mico, 

La Economía Cunícola bien dirigida habr~ de formular
se sobre un estudio presupuestario bien ajustado, en rela--
ci6n a los gástos de instalaci6n y sostenimiento del conejar. 
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C O N T A 8 I L I O A O • 

Al cunicultor no le basta con llevar técnicamente -
bien su explotación sino que es preciso cono sea a la perfec
ción y en cualquier momento el estado econ6mico de la misma
y ello solo puede conseguirlo a trav~s de la contabilidad, -
pero se ha de procurar que ésta sea sencilla, clara y compl~ 
ta. 

Debe constar de un Libro Diario o borrador, en donde-
se anotarán diariamente todos los gastos e ingresos y su 
naturaleza. 

Los gastos se pasar~n a un Libro Mayor, en el cual -
constarán las cuentas por los siguientes conceptos: 

Instalación (cnmpra, construcción o reparación de -
jaulas, compra de reproductores, etc,), alimentación y cama, 
mano de obra, alquiler de locales y gastos generales, los 
ingresos se pasar~n tambi~n a las respectivas cuentas del 
Mayor: Venta de animales vivos o muertos y desollados para
carne, Venta de pieles brutas o preparadas, y de pelo de -
Angora, Venta de Animales reproductores. 

Balance de fin de año, de las cuentas anteriores se -
calculará el resultado total al terminar cada. año y se obte~ 
drán los gastos de explotación (alimentación, mano de obra -
y gastos generales) se obtendrán lo que se denomina '.Benefi
cio Bruto, pero al cunicultor le interesa conocer·:-el 
11 BENEFICIO NETO 11 y para conocerlo debe tenerse en cuenta: 

a) Valor del terreno, que repercutirá en los gastos en forma 
de interés del capital empleado, o de alquiler, 

b) El valor de las jaulas y locales, que gravará en fonna -
de inter~s amortización y cnnservación (las jaulas de madera 
se amortizar~n en cinco o seis años: Las de fibroceneto, 
entre diez y quince). 

c) El valor de los animales, al final del año se efect~a el-

_¡,,,_..,.j 
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balance de los mismos y se encontra~á~(prescindiendo de los
gazapos que a~n est#an con las madres) que ha aumentado o -
disminuido su ndmero, para que este aumento o disminución -
influya en la contabilidad hay que valorar el total de los -
animales, para lo cual se asignará a los ejemplares un valor 
medio correspondiente al precio inferior de venta para car-
ne. De esta forma se evitará prudencialmente una capital~ 
zaci6n te~rica que de hecho no se ha realizado a~n. Si los
valores calculados antes se suman o se restan (segdn corres
ponda) al beneficio bruto, se obtiene el Beneficio Neto. 

FORMA DE HACER EL BALANCE ANUAL Y CALCULAR EL BENEFICIO NETO 

DE BE 

1/ Valor de los animales existentes (a precio de carne). 
2/ Valor de ventas de animales para carne, 
3/ Valor de las pieles o pelo vendidos, 
4/ Valor de los alimentos en almac~n. 
5/ Valor del material a precio de compra. 

TOTAL DEL ACTIVO •••••••••• 

HA BE R 

1/ Capital invertido en explotación (no en terreno), 
2/ Inter~s de dicho capital (al $°/o) 
3/ Alquiler del terreno, 
4/ Amortizaci6n del material, 
5/ Gastos por adquisicicSn:: de reproductores. 
6/ Gastos por mano de obra. 
7/ Gastos generales, 

TOTAL DEL PASIVO ...... , ... 

BENEFICIO NETO: Diferencia entre el total activo y el total 
pasivo. 
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TAR..ETAS DE REGISTRO PARA CONEJOS. 

Es muy conveniente llevar registros de los conejos, 
y resulta de gran utilidad para la selecci6n de los reproduE 
tares y para el desecho de los animales no productivos. 
Este será Crtil y sencillo, para el criador comercial, tam~
bi~n para el criador de animales de raza pura, comprende el
USJ de tarjetas de jaula para las hembras, una tarjeta para
llevar el registro de cubriciones de cada macho y un regis-
tro de Genealogías. 

No es necesario llevar sistemas de contabilidad com
plicados. El uso de tarjetas simplifica enormemente el tra
bajo de selecci6n, pues a la vista y no a la memoria se pre
sentan los datos necesarios para controlar la produci6n. 

Además de .los tarjetBros, en algunos casos es tambi~n 
importante llevar un libro de registro en que se consignan -
los misnos datos en fechas sucesivas; la raz6n~ de ello es -
que el tarjetero tiene que cambiarse periódicamente y los 
datos se perderían. 

Por otra parte, la tarjeta sirve para conocer el tra
bajo realizado y pendiente del conejo, pero el libro permit~ 
rá hacer comparaciones y será un auxiliar en ·la selecci6n, 

Ya dijimos .que es de suma importancia que cada animal 
reproductor tenga una tarjeta de control la que deberá com-
prender los siguientes datos: En la parte superior de la 
tarjeta las anotaciones particulares de cada reproductor: 
nOmero de hembra o macho, nómero de jaula, fecha de nacimien 
to, raza, n6mero del padre y n6mero de la madre, etc, 
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Muert~. 

Desecher, 

Venta, 

Gazapos. 
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Selección de Pie de Cría-a:::====:::r-------. 

Alistar la Cone
ja para la si-
guier:ite 

¿ Sirve la -
Coneja?. 

Revisar causas 
del 

Problema. 

Coneja. 

Separar a la C 

Cubrición, 

¿ Correcta ? , 

Gestación, 

Parto, 

Existe e: 1.0., m. · 
mo de Gazapas que 
justif,Eccn.la Ca 

neja de los Ga1-•---' 
za os. 

Buscar Madre 
Adoptiva. 

Arrerr.an tamier.ta. 

Destete. 

Cva n ta:J 
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DIAGRA~•A DE· LA EVCl..LCIOM DE LOS 
FEPROOUCTORES, 

=:=====================:======= 11 
11 
11 
11 
11 
11 
H 
11 
u 
11 
11 

11 

REPOSICION ( 10'/o) •. 

]
3 meses de ecad macros. 

REPF.COUCTORES. 
------..·-----~2 meses de ectld hembras, 

MADUREZ. 

MONTA,-

GESTACION. 

PARTO, 

DESTETE Y S::XACO. 

s E L E e e I o ~J • 

2~ meses, 

2 a 3 minutes. 

31 d:t'.as •• 

4 a 6 hrs. 
21 a 2S días después 
del parto. 

la. Al Destete, 
2a. 30 a 37 días después 

._ ______ ........ __ ....... del ¡:rimer destete. 

r De 15 a 31 Oías despu~s 
l._ __ R_A_s_r_R_o_. --·...Jdel Destete. 



CICLO EVOLUTIVO DE LA OETENCION E It-DUSíRIALIZACION V COW.EACIALIZACION DEL CONEJO, 

l\W ... .., ...... ..., .... ,1 Curtir para su 
Venta: 

Tenerías y 
Peleterías, 

Elaboración de 
Productos, 

Distribución de CRIANZA DEL 
Conejo 

•• q,- ••a• •a•••••••• - ___________ ----- Pt"aductos 

( Granjas ), 

._ _____ ... Piel Curtida y 

SIN ClRTIR. 

Mayoreo y ,enuceo 
O I STRIBUC ION • 

Venta al Pl'.ibli-

o:: • 

Mercados Popula- ..., ___ .,. 

res,- VENrAS. 

NOTA:- Tomado del Merceco de Artesanías 
Populares de León, Gto. 
Situado en Sün Angel, D. F. 

..... 
w 
l\l 



A D M I N I S T R A C I O N 

MANERA DE ADMINISTRAR. 

PO R 
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OBJETIVOS. 

FILOSJ FIA DE LA ADMINISTRP-,CION .- Enfocar todos los .... - · 
esfuerzos hacia el logro de cisrtos objetivos bien definidos. 

MANERA DE ADMINISTRAR.- Participaci~n activa de todos 
los miembros de una Empresa en su Administración y en el lo
gro de sus Objetivos. 

rvETODO.- Implantación de un sistema que permita inte
grar las mentalidades y habilidades de todos los miembros -
que administran la Empresa para que todos los esfuerzos tan
to individuales como colectovos, se dirijan hacia el logro -
de los Objetivos estab lecicbs a trav~s de caminos previamen
te acordados. 

La Administraci~n por Objetivos ha resultado una fra
se atractiva muy de moda en los negocios, el proceso de Ad-
ministración por Objetivos consiste en determinar por adela~ 
tado a donde llegamos y establecer puntos de referencia a -
fin de controlar su progreso para asegurar el resultado 
final. 

Uno de los propósitos de la Administración por Objeti 
vos es utilizar la creatividad de cada individuo, Este per
mite una aplicaci'on más amplia de la imaginaci6n y el tale~ 
to del perSJnal en todos los niveles do la organización, 

Elementos de la Administracior'i. 

PLANEACION. ORG'\NIZACION. CONTROL. 

PLANEACION .- Es el proceso administrativo continuo de inve;: 
tir los recursos ccrporativos (tiempo, dinero, trabajo, mat~ 
riales y maquinaria) en los mercados presentes para satisfa
cer las necesidades de los clientes y explotar las oportuni
dades para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. 
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Todo administrador necesita la planeaci6n de operaci~ 
nes para llevar a cabo sus actividades actuales y para empe
zar proyectos de actualidad que deberán ser iniciados ahora
pare. estar listos a tiempo. 

ELEMENTOS DE LA PLAr-.EACION. 

1.- Negocio/Funcicfo. 6.- PoHtica/ Procedimientos, 
2.- Ambiente/Competencia. 7.- Programa/Proyectos. 
3,- Capacidades/Oportunidades8.- Prioridades. 
4.- Suposiciones/Potenciales.9.- Organización/iDelegaci6n. 
5.- Objetivos/Metas. 10.- Recursos/Presupuestos. 

:¡_ .- l\EGOCIO/ FUNCION. 

1.- Para altos niveles de una organización .(Departamento 
Gubernamental, OJmpañía industrial, negocio comen~ 
cial, Asociación), Los siguientes datos: 

a).- Declaración detallada de propósito, misión o -
negocio, identificando las satisfacciones que -
se promoverán a la clientela. 

b).- Informaci6n y descripci6n de las clases, su ca
tegoria de clientes, tamaño, localidad y sus -
necesidades. 

e).- Identificaci6n de las ··áreas específicas en las 
que se espera que la organización :produzca re-
su ltado s. 

2.- Para los niveles bajos de una organización (divisi6n, 
oficina o proyectos especiales, la información puede 
ser parecida pero menos detallada). 

a).- Declaración del prppósi to o función. 
b) .- Identi ficaci~n de clientela. 
c) .- Areas de responsabilidad y rendición de cuentas. 

Todo buen plan de operaciones debe comenzar con un -
buen entendimiento de donde estanos y con que contamos, an~ 
tes de determinar a donde queremos ir, como queremos llegar, 
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cuando esperamos ll~gar, quien va a dirigirlo y cuanto vamos 
a pagar por el viaje. 

El primer paso es determinar donde estamos, es de es
tablecer cual es realmenre la naturaleza de nuestro negocio, 
es decir, en que negocio estamos, a que industria servimos,
las necesidades del mercado y las satisfacciones de nuestros 
clientes y cualquier habilidad, t~cnica especial que tenga-
mas en nuestras operaciones. 

1.- Naturaleza del negocio. 
2.- Necesidades y satisfacciones del mercado. 
3.- T~cnicas, habilidades e instalaciones. 

2.- AMBIENTE / COMPETENCIA. 

La clase y va lumen de esta informaci6n variará ·seg~n
el car~cter, tamaño y alcance de la planeaci6o~; La siguien 
te información debe ser incluida si tiene importancia, en su 
negocio, departamento, programa o proyecto. 

1.- Mapas, gr~ficas y otros datos descriptivos o ana
líticos sobre el estado de crecimiento de las eco 
nomías nacionales, internacionales, estatales y -
locales y de las industrias que ustedes sirvan. 

2.- Relaciones con el Gobierno, la Industria y el P6-
blico (estabilidad política, dependencias oficia
les regulatorias, reglamento de construcción, 
etc.). 

3.- Relaciones industriales o internas (relaciones 
obreras, disponibilidad de personal especializa-
do, armonia interna y condiciones de trabajo, mo
ral, etc.). 

4 .- Competencia - Análisis comprensivo de cada compe
tidor importante para cada programa, actividad o
mercado. 
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3.- CAPACIDADES ( OPORTUNIDADES, 

El propc5sito principal de esta secci~n,. es· el de eva
luar nuestras capacidades en las áreas en las que trabajamos 
y aquellas fuera de negocio que SJn importantes parat.noso-
tros. El identificar nuestros puntos fuertes y d~biles nos
ayuda a ver las oportunidades que podernos capitalizar con 
nuestra solidez y para corregir tonde estan nuestras debili
dades. 

1.- Satisfacci6n del cliente/servicio. 
2.- Productividad. 
3.- Posici6n en el mercado. 
4.- Inovaci6n. 
5.- Actitud y desempeño del pers:inal, 
6.- Responsabilidad p~blica. 
7 .- Lucrat.ividad. 

4.- SUPOSIC!Of\JES ( POTENCIALES. 

a). Identificar los acontecimientos importantes. 
b). Establecer hipótesis generales. 
c). Hacer las suposiciones; ~stas no deben ser exactas, -

pero sí precisas, 
d), Establecer los potenciales. 

Debemos analizar nuestro negocio, mercado, clientela, 
comptencia, ambiente; identificando sus tendencias para el -
futuro, 

ECONOMIA. 
POLITICA. 
TECNOLOGIA • 
PRODUCCION. 
MERCADEO, 
FINANZAS. 

5.- OBJETIVOS ( METAS. 

Una de las funciones principales de la planeaci6n es: 



ESTABLECER OBJETIVOS. 

¿ Qu~ es un ObjetivoL?. 
Objetivo: es un resultado deseado, 

¿ Para qu~ establecerlos?. 
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Para guiar nuestra Administración por Objeti
vos. 

Los principios fundamentales son: 

l.- DEFINICION DE OBJETIVOS. 
2.- COORDINACION DE ESFUERZOS, 
3,- EVALUAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 
4.- MOTIVAR Y COMPENSAR EL PERSONAL. 

Dos elementos básicos: 

a) Participaci6n y acuerdo en los objetivos específi-
cos. 

b) Control sobre el logro de los Objetivos. 

Un buen objetivo es: a) medible, b) realista, c) es
crito, d) relación con factor tienpo, e) compatible, f) orien 
tación hacia resultatodos. 

Las características de los Objetivos Corporativos: 

1.- Utilidades. 4.- Responsabilidad Póbli-
2.- Posición en el meFcado, ca. 
3,- Productividad, 5.- Relaciones internas, 

6.- Desarrollo de personal, 

La Administración por Objetivos proporciona al Geren
te, la oportunidad de participar no solamente al determinar
los problemas que deben ser resueltos por la empresa sino 
tambi~n al establecer las medidas que deben ser tomadas para 
solucionar dichos problemas, 

Administraci6m por Objetivos es tambi~n. un sistema -
de humanizar la Administración. Es un medio de hacer que
todos participen con mayor interés, pero a la vez con mayor-
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interés, pero a la vez con mayor libertad de acción, ejer-~ 
ciendo un adecuado control y mejorando los resultados. 

Actualmente ninguna empresa, con admioistraci6n moder 
na, puede dejar de aplicar A. P. D.r, este sistema pennite 
medir resultados en forma individual y fija la atencí6n en 
resultados en lugar de la forma de obtenerlos. Es también 
un medio eficaz para auto-desarrollo y para controlar los 
resultados en vez de las personas. 

Las personas, si conocen y aplican esa filosof1á¡ se
controlan por si mismas, 
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O F E R T A 

En M~xico desde 1960 existen solo 3 granjas que se -
dedicaban a producir el conejo en gran escala. 

1 

Una en Atlixco, Puebla, tenía cerca de 1000 reproduc
tores de la raza california y nueva Zelanda Blanco otrus, 
en el Edo. de M~xico con 700 reproductores y otro en el D. -
F/ 300 reproductores ambas de la raza Nueva Zelanda Blanco. 

En 1974 la SAG inici6 el primer pie de cría de la 
Raza California como via de experimentación~ 

El 10 i;:lei .Diciembre de 1975 se realiz6 la primera aso
ciación ganadera de·cunicultores que estaba integrada por 
cunicultores y a partir de esa fecha la cr1a y explotaci6n -
del conejo se ha difundido en toda la repóblica: de los dife
rentes estratos sociales. 

DESARROLLO ALCANZADO: 

Aun cuando en la actualidad se cuenta con un centro -
productor de piel de cria y tres de distribuci6n, la produc
ción geneirada de 1974 a Marzo de 1975 ha sido de 20, 568 gaza 
pos siendo distribuida en el 9ry~ de la entidad de la rep6bli 
ca en donde se ha organizado granjas nivel familiar como lo
es el caso de Huarnantla Tlaxcala, Ejido Valle Banderas del -
Puerto Vallarta Jalisco, de la Escuela T~cnica Agropecuaria
conjunto urbano popular Sn. Francisco Cohuacan de la Direc+
ci6n General de Habitaci6n Popular y a nivel comunal como en 
Ciudad Camargo Chihuahua granjas con 3 1 300 reproductores, en 
Coahuila Ejido de Puebla del Municipio de Saltillo con 990 -
reproductores, Plan Ayala con 400 reproductores, La Encanta
da Agua Nueva Cuautla, La Majada y Sn. Jos~ de los Cerritos
cada uno con 330 reproductores donde ya se est~n terminando
las construcciones, las casetas en Valle del Mezquital 6 -
granjas de 500 reproductores cada una en la Costa de Jalisco 
4 de 250 reproductores cada uno. 
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En San Cristobal las Casas, Chihuahua están proyecta~ 
do 10 granjas de 60 reproductores cada una de las cuales -
solo dos esMn produciendo la mayoría· de estos proyectos -
están en.coordinaci6n con otras dependencias qu~ son las que 
han aportado financiamiento. 

En todos esos Ejidos se ha capacitado personal que se 
hace cargo directo de las grandas mediante.los cursos te6ri
cos prácticos que se imparten. en el Centro Nacional de Cuni
cultura de Irapuato Guanajuato departamento de Cunicultura -
y otros Cent~os. El n~mero de personas capacitadas ha sido
actualmente de 1180. Esto ha dado como resultado que los 
nuevos cunicultores están utilizando tanto la lana como sub
productos del conejo, ya que en los cursos abarcan el apro
vechamiento integro de la piel y e~· pelo y sin pelo esto --·
Oltimo dando lo que ha tenido gran aceptaci6n, ya que antes
las pieles de mala calidad se destinaban en juguetería, pero 
ahora con el nuevo tratamiento que se está confeccionando -
chamarras y ropa para niños zapatos, guantes y así como artí 
culos de primera necesidad. 

En 19?3 se aprobó un plan significativo que se ha es
tado siguiendo y actualmente en el Centro la producción es -
de 3,600 gazapos mensuales de los cuales aproximadamente 'el-
5CJl/o se destinan al pie de cría, y se están efectuando labo
res de extencionismo en los Edos. de Coahuila, Chiapas, Mor~ 
los, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala, Michoa-
cán, Guanajuato, Quer~taro y Colima a trav~s de m~dicos vet~ 
rinarios zootecnistas especializados en estas ramas pecuaria 
sin embargo están manifestando por el desarrolloLde esta es
pecie es necesario aumentar la coordinación de la S~cretaría 
.de Agricultura y Ganadería. 

Aproximadamente el estimado de reproductores para ---
1975 es de 127,000 de los cuales el BCJl/o corresponde a la ra
za Nueva Zelanda Blanco de la que se estima hay una pobla--
ci6n de 101,700.000 y,el lCJl/o restante a la Raza California,
Gigante de Flandes, Chinchilla, Rex, Zatinado, Nueva Zelan-
da Negro, Nueva Zelanda Aojo, Champain y Angora. 
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El incremento de la poblacidn de 1974 a 1975 fue de ~ 
un 8lc(o activamente; la produccit1n calculada para es te año es 
de 31,683.000 kilogramos al consumo percapital se estima en-
62 grms. anual. El valor estimado de la produccidn a lo·s-
22 kilos es de 81,926.000 y el de las pieles que son aproxi
madamente 3,000.000 a un precio sin curtir de 4 cada una -
dando un total de 12,000.000 dando un total de 93,926.000. -
El precio de los reproductores en la Secretada de Ag'ricult~ 
ra y Ganader!a, es de 50$ cada una, hembra o macho de dos -
meses de edad y con los cunicultores particulares es de 100$ 
a 150 cada una durante los ~ltimos cuatro años la import~- .,,.,.,,., 

'·. ' 

cidn de conejos reproductores fue en 19?3 de 5, 760 cabezas - , 
en 1974 de 26,51? y en 1975 de 3,69? aunque el n6mero de re
productores aumentd en precio por unidad considerablemente -

.1 

no hay actualmente exportaciones reproductoras y reproducto-
res Cunicolas sin embargo hay demanda de estos en el mercado 
internacional oomo Japdrí, Estados Unidos e Italia, quienes -
a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior han pe
dido cotizaciones a los cunicul tares de Carne y Piel de Cone 
jJ. 

LAS FABRICAS QUE ACTUALMENTE ESTAN PRODUCUENDO ALIMENTO PARA 
OJNE..IJ SON: 

AABAMEX, AISA, APIABA, LA HACIENDA, FtJRRAGERA NACIO-
W>.L, LA ALTA Y PURINA produciendo un total de 130 toneladas
mensuales con precios variados PURIW\ DE $ 3,000. 

A nivel nacional se están obteniendo un intercambio 
de tecnolog!a para mejor desarrollo de la Cunicultura Nacio
nal. 

RESULTADOS; 

A nivel Nacional el Incremento de Cunicultura ha sido 
81~ el cual el 2Z:/o corresponde a los programas que se están
desarrollando en el campo a nivel comunal. o familiar; estos-· 
datos es tan basados en las ven tas y donaciones realizadas -~' 
por la Secretaria de Agricultura y Ganader!a en 1974 en las
que va de 1975 fue de 20,568 gazapos, el 'pi'e de cria de la -
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Secretaria de Agricultura y Ganadería ha tenido un aumento -
en diversidad de razas que dado los resultados obtenidos se
están llegando a la conclusi6n de que para que la Cunicultl.11-
ra sea más redituable es necesario utilizar conejos de piel-
como productor de carne como ron las razas Rex, latinado ya-'. : ' 1 ! 

que una piel de estas tiene una cotizaci6n de 3 veces mayor-
que la mejor piel de una Nueva Zelanda tanto en el mercado -
nacional como en el internacional. 

ORGANIZACION DE CUNICULTORES, 

No se ha aprovechado en su totalidad esta explotdci6n 
debido al poco tiempo de iniciaci6n de que pre sen ta esta ao
tividad. 

Los cunicultores se encuentran organizados en asocia
ciones dependientes de la Confederaci6n Nacional Ganadera 
y en cooperativas de producci6n, 

Las cooperativas registradas actualmente ante la Se-
cretaría de Industria y Comercio son: 

Sociedad cooperativa Techtli, de Tepeji de Campo Hi-
dalgo, con 17 socios 200 reproductores,· 

·Sociedad cooperativa de producci6n de conejos y sus -
derivados localizada en Tijuana B.C. 15 socios 1100 reproduc 
tares. 

Sociedad cooperativa de Industrializaci6n de conejos
de Baja California con 20 socios. 

S.C.L. (Cooperativa Conejin), de Mexicali, 8.C. 20 -
socios 600 reproductores, 

Sociedad cooperativa 22 de Octubre de encarnaci6n de
Dios, Jalisco, actividad secundaria, 90.socios, 250 reproduE 
tares. 
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Las Asociaciones Locales registradas actualmente son las 
siguientes: 

Asociación Local Ganadera de Cunicultores de Valle de 
Méx., 160 socios. 

cio.s. 

socios, 

socios. 

socios. 

socios. 

socios, 

Asociación de Cunicultores de Tijuana, 8.C. 10 socios, 

Asociación de Cunicultores de Monterrey, N.L. 60 so--

Asociación de Cunicultores de Hermossillo Sonora 60 -

Asociación de Cunicultores de Saltillo Coahuila, 32 -

Asociación de Cunicultores de Yurudua Guanajuato 26 -

Asociaciffin de Cunilcultores de Quer~taru, Qro. 23 

Asociación de Cunicultores de San Luis Potas! con 12-

Total de Cunicultores Asociados 230 socios. 
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ZONAS DE DISTAIBUCIDN DE CONEJOS. 

Zona del Valle o Centro de México principalmente peri 
feria Distrito Federal y Ecb. de Méx., Morelos, Hidalgo, -
Querétaro y Puebla. 

La zona Itsclera comprende Sur de N1Jevo Le6n, Sur ds
Coahuila, Sudoreste de Tamaulipas, Norte de Zacatecas y Nor
te de San Luis Potosí. 

Comarca Lagunera que está integrada por parte de 
Cuautla y Edo. de Durango, 

En el Centro de Colima,Nayarit y parte de Michoac~n y 
Edo. de Durango, 

En el Centro de Colima, Nayarit y parte de Michoacán,. 
Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, Oaxaca. 

La cantidad de conejos existente en cada una de estas 
zonas no es posible cuantificarla dado que no hay datos ofi
ciales al respecto a pesar que solo se delimitaron las areas 
mencionadas podemos asegurar que el SrY/o de las áreas del 
país son potencialmente aprovechables siendo ideales los 
climas templados y calidos, los fríos y semicalidos con cie~ 
tas reservas, las características físicas- del suelo no in-~ 
fluyen en esta explotación ya que su cria se lleva a cabo en 
jaulas, la situación en que actualmente se encuentra la éuni 
cultura estableciendo una relación entre estas especies y la 
poblaci6n humana es muy baja estimándose (que por cada tres
habitantes existe un conejo, ni siquiera un productor). 

Sin embargo el impulso que se le está dando a esta 
especie es muy grande en poco tiempo se podrá lograr estar -
entre los primeros países productores, el crecimiento en -
años anteriores no ha1 sido muy significativo, ya que desde-
1964 en que se calculó la población de 2000 reproductores 
a 1973 cuya relación fue de 27,500 la taza de incremento en
estos 10 años fué de 34 anual. 
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1964 2000 1970 11,183 
1965 2660 1971 14,985 
1966 3548 1972 20,080 
1967 4718 1973 27,800 
1968 6275 ~~ 42,000 
1969 8346 

En 1974 el n~mero de reproductores que se distribuyó
fue de 12,750 y hasta el mes de junio de 1975 fue de 10,818-
este fu~ la base para el desarrolla cunicola a nivel rural. 

PROGRAMAS COORDINADOS. 

En Coordinación con el fonda nacional de fomento eji
dal y el municipio de Saltillo Cahuila se estableció una ex
plotación cunicola baja un sistema colectivo en el Ejido de
Puebla del mencionado municipio con la capacidad de 900 re-
productoras de las cuales hay 600 en producción y 300 en de
sarrollo, la producci6n d~ carne la están .canalizando a tra
vés el Instituto de Protección a la Infancia, Seguro Social, 
Hospitales del ISSS1E y en un 2rY/a a restaurantes y particu,,,_ 
lares sin problemas de venta. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CUNICULTURA. 

Las dependencias que están relacionadas con esta in~ 
dustria son las siguientes: 

En el aspecto de importaci6n, la Dirección General de 
Economía Agrícola, la Direcci6n General de Sanidad Animal y
la Secretaría de Industria y Comercio, en el control sanita
rio participa la SAG y en el consumo la Secretaría de Salu~ 
bridad y Asistencia POblica, para la producción en conoci~ 
miento actualmente hay muchos proyectos algunos por la Seer~ 
taría de Agricultura y Ganadería en marcha y otros por orga
nizarse en el que participan las siguientes dependencias. 



1/- INSTITUfO MEXICANO DEL SEGL.RO SOCIAL. 
'2/- SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 
3/- FDNDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL. 
4/- LA FORESTAL FCL. 
5/- COMISION DEL RIO BALZAS. 
6/- PLAN MALINCHE • 
?(- DIRECCION GENERAL DE EX TENCIONES AGRICOLAS. 
8/- DIRECCION GANADERA DEL ESTADO DE MORELOS, 
9/- COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ITSMO DE 

TEHUANTEPEC. 
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10/- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION. 
11/- INFONCEif\OECO. 
12/- DEPARTArvENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 
13/- BANCO NACIONAL AGROPECUARIO. 
14/- D. A. G. E. M. 
15/- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

(actualmente cuenta con una granja destinada a --
100 reproductoras destinadas a la investigación) 

16/- INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 
17/- INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Cuenta con cuatro granjas de 55 reproductores cada -
una en Tepeji del Río Hidalgo y otra en Itzucar de Matamoros 
Puebla, y Tlaxcala, Tlax., que se impartirán cursos para 50-
alumnos con duración de 6 meses. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

Cuenta con un personal capacitado en el Centro Nacio
nal de Cunicultura de Irapuato Guanajuato para promover en -
el campo por medio de sus 90 brigadas para el desarrollo -
rural 80 de las cuales tmenen pequeñas granjas cunicolas de
tipo familiar. 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL. 

Se están realizando programas en el Ejido de Puebla,
Saltillo 300 reproductoras bajo un programa o sistema de -
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producci6n colectiva o comunal en la que cada uno de los 40-
Jefes de Familia que cx:impone este ejido recibe ingresos equi 
valentes al salario mínimo en la región, actualmente se en~ 
cuentran produciendo ya 300 reproductoras que están tamizan~ 
do su producción de 600 más, en el Valle del Mezquital casi
se han terminado de construir 12 granjas de 500 reproducto~ 
ras cada uno y ya estan producción de las primeras 500 repr~ 
ductoras. 

LA FORESTAL F.C.L. 

Esta en 19?2 se inició con asesoramiento de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección ~ 
General de Avicultura misma que proporcionó 2,??4 reproduc-
tores con los que se iniciaron su programa de la Zona Ixtle
~' este proyecto se inició a nivel fami±liar proporcionando 
a cada ejidatario 5 hembras y un rracho así como los ihlplemen 

' -
tos necesarios para su explotación Jaulas, Comederos y Bebe-
deros. 

Actualmente cuenta con 2,900 cooperativas funcionando 
en 200 ejidos quienes para industrializar su producción cue~ 
ta con Depto, de Selección y Registro, el Laboratorio, Ras-
tro y Frigoríficos, Restaunrantes, recientemente anpezó a -
funcionar su fábrica de alimento balanceado en la que est~ -
empleando productos de las zonas ~ricias, Datil, Mexquite, '
combinada con otros productos en la fabricación de sus ali-
men tos¡ además en la Ciudad de Matehuala, B.L.P., (Centro de 
Desarrollo de la Cunicultura en la Zona Ixtlera) cuenta con
la Tenería; el Taller artesanal¡ el aula para cursos de ca-
paci tación y en este centro se cuenta con 1, 115 pies de cria 
en 91 centros reproductores ejidales; 7,000 vientres en pro
ducción; y un consumo por parte de las familias ixtleras, en 
esa fecha, de 150 mil kilogramos de carne de conejo, 

Y otro de los objetivos es el funcionamiento actual -
de 500 Centros cuniculas Ejidales al término del año 19?5, y 

1000 al concluir el régimen. 
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COMISION DEL RIO BALZAS. 

En michoacán se tiene 70 reproductores, en la costa -
de Tingambato ya están en proyecto otras granjas con capaci
dad de 300 cientres cada una en los Estados de Guerrero y -
Oaxaca en los cuales a todos estos se les estE! dando el ase
s:iramiento técnico para la instalación de estos en la segun
da se encuentra 485 reproductores en diferentes razas, en -
varios Ejidos actualmente está asesorado por la Dirección -
General de Avicultura y Especies Menores a trav~s de la -
Agencia Federal de Agircultura del Estado de Tlaxcala, 

En invención rural se tiene un programa en la Costa -
. de Jalisco donde se cuenta con 332 reproductores, en los 
Ejidos de la Concha y Coyame; se han producido 200 kilogra-
mos de carne 200 pieles en Ejido de juntas y también se ini
ci6 la construcción de otras granjas similares en los Ejidos 
de Lagunillas Macoacan Plazola y Tuitio, se iniciaron activi 
des de producción y capacitaci6n a los ejidatarios. 

DIRECCION GENERAL DE EXTENSIONES AGRICOLAS. 

Se han capacitado más de 90 trabajadores en el Centro 
Nacional de Cunicultura de Irapuato Guanajuato además se -
instalarán criaderos familiares en coordinación con el Banco 
Nacional de Grédito Ejidal, también est~ en desarrollo el -
programa de Yaki en el Estado de Sonora (Navojoa) que cuenta 
con una granja de 300 reproductores, de tipo familiar y en -
los Estados de Morelos, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sonora, -
Tarraulipas, Veracruz, Zacatecas y Estado de M~xico, 

DIRECCION DE GANADERIA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Cuenta totalmente con 180 hembras repartidas en treS
granjas de 360 cada una y en San Andrés de Citlamantlan) y -
Santiago Tepetlapa y se tiene en proyecto formar 15 granjaS
familiares con 10 hembras y un nacho cada una (todo esto con 
la asistencia SAG), 

COMISIDN DE DESARROLLO INIEGRAL DEL ITGMO DE TEldUANTEFEC. 

Cuenta actualmente con un criadero de Tequisquiapan -
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a 65 kil~metros antes de llegar a Salina Cruz Oaxaca, al que 
se proporcionara asistencia técnica mediante el M~dico Vete
rinario. 

OTROS PROGRAMl\S QUE YA EE INICIARON Y OlROS QUE ESTAN RJR 
INICIARSE. 

D. A. A. C. INDECO NAYARIT, DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDE
RAL. 

D.A.G.E.M. 

UNIVERSIDAD f\ll\CIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal tiene un programa 
dividido en tres faces. 

1.- Formaci6n del Centro de reproductores de Ciudad 
Obregón y son Quer~taru, Qro., Tlaxcala, Tlax,, Zacatecas, -
Zac., con 100 reproductoras en cada una de ellos y con una -
inversión de 797,000 para cada centro. 

2.- Criadero colectivo de 300 hembras en Estados de -
la República con una inversión en cada uno de ellos de 
245,967.000, agregar Estados de Guerrero, Michoacán y Yuca-
té:1n, Tamaulipas, Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua, Colima 
Morelos, Durango, Oaxaca, Nuevo Lean, Hidalgo, Puebla, Vera
cruz, Nayarit y Jalisco. 

3.- Criaderos familiares en la Paz, B. C. Toluca Edo, 
de México con una inversión en cada uno de ellos de 173,360. 

CONASJRJ. 

En las bodegas rurales están por instalarse criaderos 
de conejos de 200 y 300 reproductores en cada una de nivel -
comun. 
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INSTITUTO NACIONAL Il\DIGENISTA. 

Cuenta con 485 reproductores distribuidos en las es-
cuelas de las siguientes comunidades Valladolid, Yucatán, -
Las Margaritas, Chis., Huajuapan de Le6n, Oax., Tlaltelolco
Oaxaca, Tuxtepec Oaxaca, Teziutlán, Pue., Zacapoaxtla, Pue., 
Tenango de Doria Hidalgo, Santa Mariá-Ocotlán, Hidalgo, El -
Fuerte Sinaloa 1 Cuacuachochil Chihuahua, Etchogua, Sonora. 

En la mayoría de las brigadas y batallones se est~ -
incrementando la·Cunicultura actualmente cuenta aproximada-
mente con 1000 reproductores, 

INSTITUTD NACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA. 

Est~ iniciando un programa del Valle del Mezquital -
con 200 reproductores repartidos en los Ejidos de San Jos~ -
Tanaya Tatzhadhero. 

INVESTIGACION. 

Las.investigaciones orientadas específicamente a la -
Cunicultura han estado por mucho tiempo limitadas pero en 
vista de las posibilidades de desarrollo y fomento que ac--
tualmente existen se ha despertado un mayor inter~s sobre -
este campo y es por eso que en el Centro Nacional de Cunicul 
tura se est~n realizando estudios principalmente en el aspe~ 
to Zootécnico, en el Centro Nacional de Investigaciones Pe-
cuarias, 

Las investigaciones en Materia de Patología, Medicina 
preventiva y diagn~stico rápido de enfermedades en laborato
rió .,especializado en investigaciones m~dico veterinarias -
cun!colas, con que cuenta el Centro Nacional de Cunicultura
en coordinaci6n con el Instituto de Investigaciones Pecua-
rias, la Red Nacional de laboratorios, DiagnOstico y las Fa
cultades y Escuelas de Medicina y Zootecnia, principalmente-
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la Facultad de Medicina y Zootecnia de la UNAM en donde se -
realizan estudios de Inmunología tales como elaboraci6n de -
bacterias, patología y nutrici~n, esta poca investigación 
a este sector se debe en parte a los pocos técnicos especia
listas en la rama pecuaria calculando que hay en México aprE!_ 
ximadamente 20 mil médicos veterinarios zootecnistas traba-
jando en esta especie, en el sector privado 20 mas, en el O~ 
partamento de Cunicultura en la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia de los cuales están : repartidos como extenci6n ~ 
Mixta en toda la Repdblica. Se calcula la participaci6n 
de 15 médicos Veterinarios Zootecnistas trabajando en la Cu
nicul tura y en otros sectores oficiales dando un total de 
55. 

De las nueve escuelas superiores que existen en la 
república solamente la Facultad de Medicina y Zootecnia de -
la Universidad Nacional Autónoma de México que imparte la -
Cátedra de Cunicultura y esta a nivel de optativa. En las -
33? escuelas tecnol6gicas agropecuarias existen consideradas 
a nivel básico no se incluye esta materia en SJ programa~ -
con este programa se hace evidente la escasa disponibilidad
del personal calificado en la cria y manejo de esta especie, 
las cuales limita las posibilidades de lograr aprovechamier¡.;.. 
to 6ptimo de los programas, tanto no solucione este programa 
la constante aparici~n de nuevas t~cnicas de aquellas socie
dades que estan mejor capacitadas. 
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CAPACITACION: 

Ante la demanda de solicitudes, campesinos, estudian
tes y profesionistas, que desean capacitarse en la explota-
cidn comercial y el aprovechamiento integral del conejo por
tal motivo la S. A. G. por medio de la Direcci6n de Avicul-
tura y Especies menores considera que este factor de trabajo 
activamente en esta región del país provenientes cursos de -
Cunicultura, en el Centro Nacional de Cunicultura de Irapua
to Guanajuato en el cual se han ingresado 430 personas, ha-
biendo programado para impartir 12 cursos anuales, los cur-
sos que se imparten en el Centro Nacional de Cunicultura son 
gratuitos con duraci~n de tres semanas, la capacidad es para 
50 alumnos, 30 internos y 20 externos a la fecha se han im-
partido 23 cursos con un total de 1,200 egresados, el n~rrero 
de solicitudes registradas actualmente han llenado la matrí
cula hasta el mes de junio de 1977, estos cursos pueden ser
generales o de especializaci6n, los generales abarcan en las 
tres semanas manejo reproducci6n e industrializaci6n y los ~ 
de especializacidn en las tres semanas se dedican a una sola 
actividad o sea manejo y reproducci'on, curtiduría, pelete-
ría y cocina, esto est~ dando una mejor capacitaci6n en cual 
quiera de estas actividades dada la gran cantidad de solici
tudes que tenemos y se han empezado a dar cursos a nivel ds
externos como, en Ealtillo 10 cursos Colima un curso y en el 
Departamento de Cunicultura 10 Seminarios. 

Por estos motivos los Centros de Pequeñas especies de 
Ealtillo Coahuila, San Luis Potosi, Ean Cristdbal las Casas, 
Chis., y Tlaxcala, Tlax., quienes funcionan en forma similar 
al Centro Nacional de Cunicultura. 
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DEMANDA 

CONeUMO Y ALIMEN TACION. 

Seg6n datos estadísticos obtenidos en la FAO acerca -
del nivel de alimentaci~n de la poblaci~n mexicana se encon
tró que el consumo diario promedio percapital de proteínas -
de origen animal es de 15.9 grms. y el de proteínas de ori-
gen Vegetal es de 51.2 grms. 

El consumo diario de calorías percapital es de 2,660-
extiendo un d~ficit en el consumo diario de proteíans de ~ 
origen animal y vegetal que es de 44.9 grms. y de 340 calo;-. 
rías, eso da la necesidad de proteínas en el pueblo de M~xi
co cuya carencia se debió en el desarrolla tanto físico como 
mental en niños menores de 12 años que representan el 38 .4°/o-· · 
de la población total, disminuci'on de la resistencia a en-
fermedades y reducción de la capacidad de trabajo en los -
adultos, etc. 

En M~xico se consume muy poca carne de conejo de 
acuerdo con las estimaciones de producción calculada en 1973 
que fue de 650,000 kg. de carne en total. 

Del consumo en la Rep6blica o sea del consumo percap! 
tal aproximado anual fue de 14.5 g. con esta producción no -
alcanza satisfacer el mercado nacional y es dificil penetrar 
al mercado internacional en donde este de antemano asegurado 
en paises como Estados Unidos e Italia que a trav~s del Ins
ti tuto Mexicano del Comercio Exterior han pedido cotizacia-
nes a los cunicultores de carne y piel de conejo. 
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PAISEe CONSUMIDORES DE CARNE DE COl\EJO. 

Francia es un pa:!s que consume mucha carne de conejo, 
cifrándose su consumo en 250 millones de kilos, Inglaterra -
importa mucha carne de conejo de Bélgica, Suiza y Alemania -
también son países consumidores de carne de conejo. En sana 
torios y hospitales se consume m~s cada d:!a, por su riqueza
en proteínas, sales minerales y vitaminas. En Italia se con 
sume más de 60 millones de kilos de carne de conejo~ Respe.!?_ 
to a España, también consume gran cantidad de carne de cone
jo, 

MERCADO INTERNACIONAL. 

Durante los 6ltimos tres años la importancia de cone
jos reproductores fué 1 

En 1973 de 5 a 760 cabezas. 
En 1974 de 26,517 y en 1975 hasta el 30 de junio de -
3,697. 

En 1974 a 1975 las importaciones disminuyeron en B5irr
por lo que respecta a las pieles en 1975 se concedi6 un per
miso de importaci6n por 20,000 pieles, la importaci6n de~
pelo en 1974 fué de 4,489 kilos con valor de 265, 275 actual
mente no hay exportaci6n de productos y subproductos cuníco
las sin embargo, existe demanda de estos en el mercado inter 
nacional. 

La demanda detectada por el índice han sido las siguientes: 

ITALIA 
JL\PON 

4,000 toneladas de carne de canal anuales. 
1,000 toneladas anuales de carne deshuesada. 

EETAD08 UNIDOe sin cuantificar carne de canal. 
FRANCIA sin cuantificar carne de conejo. 
eAN fALVADOR sin cuantificar carne de coneJo. 
ALEMANIA FEDERAL sin cuantificar conejos vivos. 
eANTO OJMINGO sin cuantificar conejos vivos. 
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La producci6n de carne de conejo es insuficiente para 
satisfacer dichas demeis";" debido a que los volumenes demanda
dos son demasiado elevados y la produccidn en M~xico muy dis 
persa. 

El consumo percapital anual de carne de conejo Fran-
cia marcha a la cabeza con 6, 123 kilos, seguida por España -
con 1,814 kilos, Italia y Suiza consumen 1,123 kilos, Esta-
dos Unidos 907 grms. y Gran Bretaña 120 grms. 

Alemania, Hungria, Checoeslovaquia, Polonia, Austra-
lia y China las consumen considerablemente y los tres últi-
mos tambi~n la exportan. 

Actualmente el 66 ~ de las pieles que se manipula en
la industria peletera en Europa, EDn de conejo. 

Los centros peleteros nés importantes son Leipzing -
Londres y París, la capital inglesa es la sede del comercio
de pieles de conejo de Australia y Paris es uno de los pri~ 
ros mercados del mundo, Francia fue la naci6n que dedició 

"especialmente antes que otras al teñido de pieles de conejo
con las que ha logrado verdaderas maravillas. Aún en la ae
t ualidad es el mercado que surte de ellas al mundo entero,
la fábrica m~s importante es la S. A. Chapel, que fabrica -
band?J,s de "Loustre" (nutris de Hudson), (Bandas de 100 x 40-
cm. de piel de conejo) y vende pieles de conejo elaboradas. 
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ACTIVIDADEE ESTRATEGIAE Y ORGANIZACION. 

Actualmente se cuenta con un Centro Nacional de Cuni
cultura en Irapuato Guanajuato con 3,200 reproductores. Otro 
Centro de Pequeñas Especies de ColirrB, Col., con 330 repro
ductores el siguiente Centro de pequeñas especies de Salti-
llo Coahuila con 350 reproductores y otro en San Luis Potosi 
con 250 reproductores para establecer un programa nacional -
es necesario contar con 12000 hembras reproductores y 1, ?00-
sementales los que se instalarán en las diferentes zonas -
Ecológicas para aprovechar la adaptación de la misma y redu
cir el ~rea de influencia para que cada uno de estos Centros 
el traslado de los animales sin costo alguno y asf tendremos 
en toda la república 3 Centros con 3, 300 reproductores:¡ dos 
Centros con 770 reproductores y uno con 4,40 reproductores y 
cuatro con 330 reproductores utilizados de 19 siguiente mane 
ra: 

IRAPUATO 
CHIHUAHUA 
OAXACA 
fAN LUIS POTOSI. 
SAL TILLO 
OOC.Irvv\. 
YUCATAN. 
BAJl\ CALIFORNIA. 
DURANGO. 
GUERRERO. 

3,300 
3,300 
3,300 

700 
770 
440 
330 
330 
330 
330 

============::: 
13,200 

Reproductores, 
ti 

ti 

" 
11 

ti 

11 

ti 

ti 

¡, 

12,000 reproducto~ · 
res y 1,200 machos. 

Con las siguientes ~reas de influencia Irapuato, Edo. 
de Guanajuato, Hidalgo, Estado de M~xico ,· Michoacán, Este de 
Jalisco, Sur de Nayarit, San Luis Potosi~ Norte de Veracruz, 
Zacatecas, Sur de Tamaulipas, y Sur de Nuevo Lean, Tambi~n -
Saltillo, Edo. de Coahuila, Norte de Nuevo Lean y Norte de -
Tamaulipas. 

. : 
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Durango, Durango, Sinaloa, Norte de Nayarit, Chihua~ 
hua, Chin., Eonora, l\brte de Saja California l\brte, Baja Ca
lifornia Sur, Oaxaca, Oax., Sur de Veracruz, Chiapas, Pue~ 
bla y Tabasco y Tlaxcala. 

Con este pie de cria obtendremos una producción 'anual 
de 336,000 gazapos en los cuales el 5rY/o de hembras y mahcos
se dedicarán a la reproducción, logrando con ello la instal~ 
ción de 504 gazapos anuales compuesta de 330 ~embras y 30 ~ 
machos y se necesitará· una inversi6n d8 1?3,240 y estará in
tegrada de ?C1/o de inversión fija y el 28'/o en el capital de -
trabajo, la invención diferida a gastos de operaci6n de la -
granja serán proporcionados gratuitamente por la Secretar:l'.a
de Ganadería cada granja tendrá una rentabilidad del 2C1/o -
anual cerca de la granja se formarán complejos que están -
fonnados por 80 granjas de 330 reproductores las que tendrán 
una producción mensual de 26,250 gazapos con el siguiente -
rendimiento 26,500 kilos de carne y 26,000 a 150,000 pieles
con este volumen de producción se logrará dar e integrar --
mayor ndmero de personas a esta explotación mediante la co-
mercializaci6n e industrialización de los complejos los cua
les se organizarán de la siguiente manera, la Subsecretaría
de Ganadería proporcionar~ la asistencia t~cnica y el pie de 
criz adecuados a la región; el financiamiento estará a cargo 
de dependencias como FONAFE, BANCO DE CREDITO EJIDAL, BANCO 
AGROPECUARIO, etc. 



PAOYECCION DE LA PROOUCCION DE CARNES EN LA ZONA METROPOLITANA Y CUADRO COMPARA Tl\10 DE LA -

OFERTA Y LA DEfvlA~A. 

AÑO. CONEJOS. OVICAPAINO. PORCINO. VACUNO 9fbRfAA L ~~~~~A. Eg~~ÚÓ. 
============================================================================================== 
1974 300 15 O?l 111 128 96 780 223 2?9 459 441 - 236 162 
1975 495 15 358 117 266 9? 521 230 740 493 830 - 263 090 
1976 558 15 645 123 604 98 262 238 069 528 218 - 290 149 
197? 664 15 932 129 842 99 003 245 441 562 604 - 317 163 
1978 864 16 119 136 080 99 744 252 807 596 991 - 344 184 
1979 1 123 15 506 142 318 100 485 260 432 631 381 _·320 949 
1980 1 459 16 793 148 556 101 226 268 034 665 769 - 397 735 
1981 1 897 17 080 154 794 101 967 275 738 700 159 - 424 421 
1982 2 466 17 367 102 708 102 708 283 573 734 539 - 450 966 
1983 3 206 17 654 103 449 103 499 291 579 768 927 - 477 348 

TONELADAS EN CANAL, 

Otra proyecci~n necesaria es la de producción de carnes en la zona metropolitana -
para determinar la oferta total y comparar ~sta con la demanda proyectada, con lo que en
CDntramos necesidad de producci'O'l y que mejor que este incremento se realice en la carne 
de conejo, 
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DEMl\r-DA PROYECTADA DE LA C'ARNE DE COf\E.JJ EN t::L D.F. ( ·roN~·. 
LADAS ). 

AÑO POBLACION DEL DISTRITO FEDEAAL. CARt\E DE CONEJO. 

19?4 ? 949 411 127 

19?5 8 243 539 132 

19?6 ,· .. 8 548 551 
. ; ~ 

274 

19?? 8 868 84? 284 

19?8 9 192 846 294 

19?9 9 532 982 305 
' 
1980 9 885 ?02 316 

1981 10 251 473 323 

1982 10 630 ??7 340 

1983 11 024 116 353 

Tomando como base la población :existente en el Distri 
to Federal que se considera como mercado ceitr~l del produc
to, se calculó que el consumo de carne de conejo p~rcapita:_
en 16 gramos en 19?3, y se espera se incremente este a 32 -
gramos en 19?6. 
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PROYECTO DE UNA GRANJA DE COf\EJOS 
================================= 

CON 330 REPROJUCTORES. 
======================= 

ANALISIS 

ECONOMICO 

y 

FINANCIERO. 
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ll.- REQUERMIENTO DE INVERSION TOTAL. 
, 

La inversión total asciende a $ 267 ,Q00.00 y está integrada por los siguientes concep-

tos: 

a) Inversión Fila. 

Ea el fondo de inversión necesario para el pagt. del equipo de proceso y auxiliar, de la 

construcción en obra civil, instalaciones y semovientes. Representa el 73 % de ·la inversión total, con· 

un monto de S 196,650.00. 

Capital de Trabajo. 

Es el efectivQ indispensable para responder a los costos y gastos de operación hasta • 

que la granja obtenga sufi~ientes ingresos para cubrirlos; está constituido por las siguientes erogacio

nes: al imentaciéo de animales, sueldos y gastos generales. Representa el 'lJ 3 de la inversión total. 

La inversión diferida, que está representada por los gastos de pre-operación del pro· 

yecto, en los siguientes conce¡itos: instalación y montaje, capacitación del personal que se encargará 

del manejo de los animales, organización y elaboración del proyecto serán proporcionados por l~ Di

rección General de Avicultura y Especies Menores, dado que cuenta con personal especializn<b. 

La erogación en los anteriores conceptos representa del 10 al 15 % del costo del pro

yecto, el cual ea un abono importante para los nuevos cunicultores, los cuales para obtener estos be

neficios deberán tener la calidad de ejidata1ios. 



REQUERIMIENID DE LA INVERSION FIJA 

1.- INVERSION FIJA. 

l. 2.- Equipo dr. proceso y Auxiliar s 55,050.00 

Equipo para el manejo de 
animales - s 51,650.00 

420 Jaulas a S 110.00 e/u. s 46,200.00 
90 Nidos a S 50.00 e/u. 4,500.00 

l Báscula 450.00 
Apero de limpieza 500.00 

Equipo para Rastro s 3,400.00 

Mesa de sncri fido s l,250.00 
Mesa de acabado y empaque 1,250.00 

l Riel de 5 Mts. de largo 300.00 
40 Ganchos con patines movibles 400.00 
4 cuchillos 200.00 

l.3.- CONSTRUCCIONES. s 121, 100.00 

Caseta de material de In región s 113, 750.00 
35 Mts. x 13 ~ts. 455 M2. n 

. 2 
S 250.00 M . 

l Bodega de 3 Mts. x 4 Mts. s 3,600.00 
12 Mts. 2 a $ 300.00 M2. 

Ri 



Local para rastro 5 x 3 Mts. 

15 Mts.2 a $ 250.00 M. 2 

1.-1.- INSTALACIONES. 
Eléctrica 

lln·nuje y agua 

1.5.- Adquisición de pie de cría 
300 llcmbras u $ 50.00 e/u 
30 Machos a $ 50.00 e/u 

2.- CAPITAL DE TllAUAJO 

Alimentación 

Salario 
Otros gastos 

Total Inversión Fija: 

TO TAL 

3.- INV EllSION TOTAL REQUERIDA 

lnvmsión l~ija 

Capital de Trabajo 
T O T A L 

$ 3,750.00 

1,500.00 
2,500.00 

15,000.00 
1,500.00 

s 4,000.00 

$ 16,500.00 

s 196,650.00 

$ 47,250.00 
10,000.00 
14,000.00 

s 71,250.00 

s 196,650.00 
71,250.00 

s 267,900.00 



Cuadro No. 3 

INGRESOS POR VENTAS 

VOLUMEN 

PRODUCTO 

C A R N E 

PIELES 

Ingreso Total 

$ 227,700 

42,750 

s 270,450 
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s 283, 140 

53,250 

s 336,390 
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2.- P~supuesto de C:Ostos y Gastos. 

Los costos y gastos originados eo la produccióo' y veo ta de gazapos son los siguieote11: 

2.1.- C:Ostos de Producción. 

a) Alimeotación. 

La alimentacióo del pie de cría y gazapos iepresenta el 78 % del C:Osto de Producción. 

El consumo de alimento por hembra desde que llega a ia granja hasta que cumplen los 

4 V2 meses de edad, es de 200 grs. diarios. Los reproductores machos consumen 175 grs. diarios du· 

rante toda su vida productiva. A partir del primer parto, el ·consumo de alimento será de 6 Kgs. por -

gazapo destetado, incluyendo el consumo de la madre. 

El costo de alimentación se estimó a un precio de s. 2, 700.00 por tonelada que es el •• 

promedio en el mercado. En ALBAMEX ~e puede adquirir el alimento n más bajo precio, de 10 a 13 %

menos al precio elegido en el proyecto. 

Sin embargo, el precio del alimento es muy variable con tendencia a incrementarse, re· 

percutiendo en los costos de producción, por lo cual, se sugiere que se asegure el abnstecimiento, a 

largo plazo y a precios constanteu. 

b) Id llDO de obra directo. 

Para la atención del pie de cría del proyecto se requiere de un peón capaci todo en • 

cunicultura, por lo cual el co~to por este concepto es minimo. 

c) Reposición del Pie de Cría. 

De In producción de gazapos se selec~ionnrán reproductores para la reposición del pie 

de cría, por muerte o desecho; lo anterior permitirá mantener un pie de cría pennanente sin disminuir 

la producción. Se estima que cado eño se seleccionarán 150 nuevos reproductores, siendo el costo re

al para la granja de S 5,940.00 que incluye alimentación y otros gastos. 

el) C:Ostos Indirectos. 
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14 
. Los costqa indirectos representan el 9.5 % del Costo de Producción, los conceptos más 

·importantes en este renglón son la depreciación del activo fijo y medicamentos. (Ver cuadro No. 4 del 

Cál~lo de Depreciación Anual). · 

2.2.· Gastos de Administración. 

Dado que es un proyecto para una granja pequeña, no se toma en cuenta el sueldo del-· 

administrador; sin embargo, se considera solamente un fondo anual de S 12,500.00 para gastos en igua

las a personal administrativo. 

2.3.· Gastos de Venta. 

Los gastos de venta de la producción, puesta en granja, están dados por los costos de 

sacrificio, empaque, etc., para venderlo en canal, y el impuesto sobre ingresos mercantiles a razón de 

4 %. 

2.4.· Gastos F,ioencieros. 

Loa intereses sobre saldos insolutos pagados por el monto de S 267,900.00 representen 

un costo importante para el proyecto, que va disminuyenoo según se cubran las anualidades. 

En el Cuadro No. 6 del Programa de Amortización del Crédito e !ntereses se observa el 
costo financiero. 

A continuación se desglosan los Costos y Gastos de operación. 
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COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

Af'IO DE OPERACION 

2 

TOTAL s 254,743 s 285, 194 

l.- COSTO DE PRODUCCION s 190,037 s 220,037 -l.l.- Costo directo 

Alimentación 143, 100 172,800 

Mano de Obra Directa 2D,075 20,075 

l Peór. especializatlo en 

cunicultura S 55.00 e/u. 

Reposición pie de cría 5,940 5,940 

1.2.- Gastos Indirectos. 

Luz 1,200 1,500 

Agua 600 600 

Medicamentos 3,500 3,500 

Aserrín y desinfectantes 400 400 

Depreciación 15,222 15,222 

2.- GASTOS DE ADMINISTRACION 12,500 12,500 
'-

Gastos en igualas a personal técnico 

y administrativo. 12,000 12,000 

Gastos de Papelería 500 500 

3.- GASTOS DE VENTA 20,058 25,006 - -Sacrificio 6,720 8,400 

Empaque 2,520 3, 150 

Impuestos S.l.M. 10,818 13,456 

4.- GASTOS FINANCIEROS 32, 148 27,651 

Intereses del crédito al 12 % anual 

s/ saldos insolutos. 
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3.· Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

En el cuadro No. 5 de la Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias, se observa 

como en el primer año de actividades la granja obtendrá una utilidad neta de S 15, 195 al 75 % de su capa· 

cidad; en el segundo año al 100 3 de su capacidad, las utilidades serlÍn de $ 51, 196 que se incre

mentarán según v.a disminuyendo el costo financiero, en el último año cuando está programado que la 

empresa estará liberada del crédito, las-. utilidades descenderán a S 78,847,00 

El la estimación del Estado.de ·Pérdidas y Ganancias no se toma en cuenta el lmpuesto 

sobre la renta, por considerar que los proyectos pecuarios ejidales están exentos de él. 

4.· Punto de Equilibrio Econo'mico. 

El punto de equilibrio (P.E.) representa el volumen de producción o nivel de utiliza,•. 
ción de la capacidad instalada, cuando los ingresos son iguales a los costos. 

Para el cilculo del P.E. se tomó el segundo año, considerando que la granja trabajará 
al 100 % de su capacidad. 

El punto de equilibrio resultó al 62. l % de su capacidad, por lo cual, se necesita un 

ingreso por venta de S 208,900.00 para nivelar los costos y gastos, según cálculos basados en la 8¡. 

guiente clasificación de costos y gastos. 
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AL 100 % DE CAPACIDAD 

Clasificación de los Costos Costos Variables 

1.- DE PRODUCCION 
Alimentación s 172,800.00 
Mano de Obra 
Reposición de Pie de Cría 
L u z 
A g u a 
Medicamentos 3,500.00 
Aserrín y Desinfectantes 
Depreciación 

11.- DE ADMINISTRACION 
. Gastos generales 
Gastos de papelería 

111.- DE VENTA 
Sacrificios 8,400.00 
Empaques 3,150.00 
Impuestos S.l.M. 13,456.00 

IV.· GASTOS FINANCIEROS 

Intereses del crédito al 12 3 anual 

P.E. 

sobre saldos insolutos 

C.F. 
= V.T .. C.V. 

roo 

83,888 
= 336,390 

100 

Punto de Equilibrio al : 62. l % 

s rol,306.oo 

83,BBB 83,880 
20 l,306 = 135,0B-l = l,350. 84 = 62.100 

liiO"" 

Costos Fijos 

s ID,075.00 
5,940.00 
1,500.00 

600.00 

400.00 
15,222.00 

12,000.00 
500.00 

27,651.00 

s 83,888.00 
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Cuadro No. 4 

CALCULO DE LA DEPRECIACION ANUAL 

CONCEPTO VIDA UTIL TASA DE VALOR DEPRECIACION 

DEPRECIACION ANUAL 
% 

Equipo de proceso y 

auXiliar 8 12.5 s 55,050 s 6,881.25 

Obra Civil 15 6.66 121, 100 8,073.35 

!natal aciones 15 6.66 4,000 266.70 

Depreciaci6n Total : s 15,266.30 



CU AD A O No. 5 

ESTADO DE PERDIDAS y GANA NO AS 

CONCEPTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

lngreao por Venias 270,450 336,390 336,390. 336,390 336,390 336,390 336,390 336,390 336,390 336,390 336,390 

Coalo de Producción l'l0,037 220,037 220,037 220,037 220,037 2al,037 220,037 220,037 220,037 220,037 220,037 

Utilidad Bruta 80,413 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 116,353 

Gas~e Adminia-

lnlclón. l?.,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 

GHtos de Venia ro.ose 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 25,006 

U1ilidad de Opera-

ción. 47,855 78,847 78,047 78,847 78,847 78,847 78,847 78,847 78,847 78,847 78,847 

Gas10:1 Financieros 32,148 27,651 23,154 18,656 14,158 11,808 9,439 7,080. 4,720 2,360 0,000 

U1ilidad Ne1a 15,707 51,196 55,693 60,191 64,689 67,039 69,408 71,767 74,127 76,487 78,847 



2Ó IV.· ANALISIS FINANCIERO 

}.. Línea de Crédito. 

l. l.- Origen del Financiamiento. 

Se proponen dos fuentes probables para financiamiento: Fondo de Garantía y Fomento 

para la Agricultura, Ganadería y Avicultura del Banco de México y el Banco Nacional Agropecuario, 

S.A., para particulares y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal para comunidades ejidales. 

1.2.· Tasa de lnteres y Plazo. 

Se estimó conveniente adoptar una tasa de interés del 12 % sobre saldos insolutos. 

El plazo de amortización del crédito se calculó a 10 años para la inversión fija y a 4 

para el capital de trabajo, ambos con penado de gracia de un año, según se observa en el cuadro No. 

6 del Programa de amortización del Crédito e Intereses 

2.- Rentabilidad Financiera. 

En el segundo año de actividades, cuando el costo financiero es gravoso, la rentabili

dad financiera antes del impuesto es ae 24.1 % y después del impuesto de 19. l %. 

J .• Capacidad de Pago de la Granja. 

En el Cuadro No. 7 se presenta la capacidad de pago de la granja durante 11 años de 

producción, aparecen las fuentes de los fondos por disponer, los usos de los mismos y la disponibili

dad financiera. 

4.· E v a 1 u a c ó n. 

Tomando como base para la evaluación financiera la tasa de rentabilidad interna, ésta 

se estimó en 21.2 3 durante la vida probable del proyecto, (Cuadro No. 8). 

1?3 



2Ó IV •• ANALISIS FINANCIERO 

l.· Línea de Crédito. 

l. l.· Origen del Financiamiento. 

Se proponen dos fuentes probabl~s para financiamiento: Fondo de Garantía y Fomento 

para la Agricultura, Ganadería y Avicultura del Banco de México y el Banco Nacional Agropecuario, 

S.A., para particulares y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal para comunidades ejidales. 

1.2.· Tasa de lnteres y Pla:r.o. 

Se estimó conveniente adoptar una tasa de interés del 12 % sobre saldos insolutos. 

El pla7.o de amortización del crédito se calculó a 10 años para la inversión fija y a 4 

para el capital de trabajo, aml:.os con penado de gracia de un año, según se observa en el cuadro No. 

6 del Programa de amortización del Crédito e lntere.,es 

2.· Rentabilidad Financiera. 

En el segundo año de actividades, cuando el costo financiero es gravoso, la rentabili· 

dad financiera antes del impuesto es ae 24.1 3 y después del impuesto de 19. l %. 

J .. Capacidad de Pago de la Granja. 

En el Cuadro No. 7 se presenta la capacidad de pago de la granja durante 11 años de 

producción, aparecen los Fuentes de los fondos por disponer, los usos de los mismos y la disponibili· 

dad financiera. 

4.· E v a 1 u a e ó n. 

Tomando como base paro la evaluación financiera la tasa de rentabilidad interna, ésta 

se estimó en 21.2 3 d~rante la vida probable del proyecto, (Cuadro No. 8). 
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ESTIMACION DE LA RENTA~lLtrmn 

AL 100 3 DE CAPACIDAD 

Ventes anuales s 336,390 

Costo Anual de Producción 285, 194 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 13,456 

Utilidad bruta antes del Impuesto 64,652 

Utilidad después del Impuesto 51, 196 

Inversión Fija 196,650 

·• Capital de Trabajo 71,250 

Inversión Total 267,900 

l.· Rentabilidad antes del Impuesto 

64,652 
-x = 24.l 3 100 
267,900 

2.· Rentabilidad después del Impuesto 

51, 196 

267,9oO X 100 = 19.l % 



CUADRO No. 6 

PROGhAMA DE AMORTIZACION DEL CREDITO E INTERESES 

e R E D 1 T O s A M o R T z A e 1 O N 

AAOS Inversión Capilal de INVERSION FIJA Capi1ol de Tola! Amortizacion Saldo Intereses 

Fija Trabajo Trabajo 12 % anual 

l s 196,650 s 71,250 s 267,900 s 32,148 
2 19,665 17,812 37,477 230,423 27,651 
3 19,665 17,812 37,477 192,946 23, 154 
4 19,665 17,812 37,477 155,469 18,656 
5 19,665 17,814 37,479 117,990 14,158 
6 19,665 19,665 98,395 11,808 
7 19,665 19,665 78,660 9,439 
8 19,665 19,665 58,995 7,0BO 
9· 19,665 19,665 39,330 4,720 

10 19,665 19,665 19,665 2,360 
11 19,665 19,665 0,000 0,000 



CUADRO 6 "' No. "' 
PROGllAMA DE AMORTIZACION DEL CREDITO E INTERESES 

C R E D 1 T O S A M o R T z A e 1 o N 

AA os Inversión Capilal de INVERSION PIJA Capi1al de Total Amonizacion Saldo Intereses 

Pija Trabajo Trabajo 12 % anual 

s 196,650 s 71,250 s 267,900 s 32,148 
2 19,665 17,812 37,477 230,423 27,651 
3 19,665 17,812 37,477 192,946 23, 154 
4 19,665 17,812 37,477 !55,469 18,656 
5 19,665 17,814 37,479 117,990 14, 158 
6 19,665 19,665 98,395 11,808 
7 19,665 19,665 78,660 9,439 
8 19,665 19,665 58,995 7,080 
9. 19,665 19,665 39,330 4,720 

10 19,665 19,665 19,665 2,360 
11 19,665 19,665 º·ººº 0,000 



C IJ A O R O No. 

e A p A e 1 o A o o E p 'A G o o E L A G R A N J A 

CONCEPTO 2 3 4 5 6 1 o 9 10 11 12 

FUENTE 
Utilidad Neta 15,707 51,196 55,693 60,191 64,689 67,039 69,406 71,767 74,127 76,467 78,847 78,847 

Depreclacióa 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 15,222 

Toial: 3:>,92\l 66,418 70,915 75,419 79,911 82,261 84,630 86,989 89,349 91,709 94,069 94,069 

usos 
Amortir.acl6a 
del Préstamo 01,471 37,477 37,477 37,477 19,665 19,665 19,665 19,665 19,665 19,665 0,000 

Dl11¡><>aibilldinl 
Financiera ll,929 28,941 33,438 37,936 42,434 62,596 64,965 67,324 69,684 72,044 74,404 94-069 



CUADRO No. B 

TASA DE HENTABll.,IDAD INTEHNA 

A~OS INGRESOS NETOS FACTOR DE VALOR ACTUAL FACTOR DE VALOR ACTUAL 

DESCUENTO DESCUENTO 

20 % 25 % 

1 252,193 .83333 210, 160 .80000 s ::Dl,754 

2 51, 196 .69444 35,552 .64000 32,765 

3 55,693 .57870 32,229 . 512'.lO 28,514 

4 60, 191 .48225 29,027 .40960 24,654 

5 64;669 .40188 25,997 .32768 21, 197 

6 67,039 .33490 22,451 .26214 l'l ,57 4 

7 69,408 .27908 19,370 .20972 14,556 

8 71,767 .23257 16,691 .16777 12,040 

9 74,127 .19381 14,366 .13422 9,949 

10 76,487 .16151 12,353 .10737 8,212 

11 78,847 .13459 10,612 .08590 6,773 

TIR 20 + 5 8,488 
2Á) + B,4BB 

20 + B,4BB + 25,S:?D 5 34,'0'0ii" 5 (.249) 

TIR 20 + l.245 21.2·15 

..... 
:::i. 
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C A P I T U l O I V 

COMERCIALIZACIDN. 

S U M A R I O . 

Conceptos Generales.- La Comercialización y Distribu
ción de los productos mencionados y subproductos.- El pro~ 
dueto.- Presentación y Venta.- Marca.- Envase.- Empaque.
Etiqueta.- Almacenamie·nto y Conservación de la Carne de Con~ 
jo.- Transporte.- Distribución.- Canales de Distribuci6n.- -
Ventajas que ofrece.- Garantías y Servicios.- Propaganda, -
Publicidad y Promoci6n de Ventas.- La Publicidad como parte
de la Mercadot~cnica. 

~stableci~iento y Administraci6n de Precios.- Precios 
Comercializaci6n (sistema de venta).- Mercados y fornas de -
Venta.- Presentación del Conejo en la Venta.- Momento para -
la Venta.- Venta de Conejos al Destete.- Evoluci6n del merca 
do.- Estado Nacional (carne).-
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INVESTIGACION DE MERCADO. 

Planeación del producto.- Que es la investigación mer 
cado lógica. 

Faces cronológicas para la realización de una investi 
gación de Mercado.- Desarrollo de la investigación de Merca 
do. 

Investigación Motivacional de Mercado.- Desarrollo de 
la investigaci6n motivacional de Mercado. 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.-

Canales de Venta.- Penetración' de la carne de Conejo 
en el Mercado.- Eubprograma de Campaña pro-consumo del Cone
jo,- Ecología y equilibrio Econ6mico. 
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COMERCIALIZACION, 

1.- Conceptos Generales. 

El aspecto del estudio de mercado que aporta elemen
tos de juicio se refiere a las cuestiones que se analizan -
bajo el titulo general de Comercializaci6n. Como se ha di-
cho anteriormente es el conjunto de actividades relacionadas 
con la circulación de los bienes y servicios desde los si--
tios en que se produce hasta llegar al consumidor final y -
también quedan incluidos los aspectos referentes a las deci
siones que se tomaran de donde y cómo habrá de venderse el -
producto. En este sentido Comercialización incluye la e-
lección de canales, la envoltura del producto, la elabora-
ci6n de programas definitivos de publicidad y promoción, 
distribuci6n y precios y la promoción .de su venta. 

La existencia de la comercialización es un factor con 
el cual hay que contar y el grado desarrollo que tenga este
proceSJ y la medida en que cumpla sus funciones a costo ra-
zonable, ayuda al proyectista en su tarea. 

La importancia que es necesario atribuir en el proyeE 
to al aspecto Comercialización variará con el tipo de produE 
to de que se trate. 

Un problema dentro de la Comercialización es la pers~ 
bilidad de algL1nos productos ya que no pueden estar mucho 
tiempo en camino hacia el consumidor fanal sin sufrir pérdi
das y/o deterioros en su calidad. 
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LA CDrv1ERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS PRCDUCTOS MENCIONA 

DOS Y 9.JBPROJUC TOS. --
Se facilitan enormemente cuando la producción es masi 

va, de ahí que propugnando por establecer empresas econ6mic~ 
mente integradas corro son los complejos de Producci6n e In-
dustrializaci6n y Comercializaci6n cunícola los cuales algu
nos ya se mencionaron, constarán cada uno como ya se indicó
de 30 granjas cun:!éolas con capacidad de 330 reproductores -
cada una dándonos aproximadamente 9000 hembras que con sus -
machos nos sumarían 10, 000 reproductores cada uno de estos -
complejos comparados contará con granjas cunicolas, fábrica-

' de jaulas, planta de alimento, rastro grigor!fico, pelete---
ría y cuando el caso lo amerite empacadoras y áreas comer--
ciales. Las plantas de alimentos de estos complejos propo~ 
cionará mensualmente 39,198 kilos de nutriente de buena ca~ 
lidad y bajo costo • 

Se requiere de un incremento de la fabricaci6n de --
jaulas e implementos para el abastecimiento de las jaulas y- . 
que cada complejo requsrirá de 10,000 jaulas para reproducto 
res y aproximadamente de 2,000 jaulas para producci6n y re-
posición. 

MERCADO IN1ERND.- La carne de conejo no solo puede vender
se directamente en el mercado sino tambi'en a base de embuti 
dos y enlatados y serán expedidas previa promoci6n en tien-
das tales como ARCDNCE o mediante las 80 tiendas CDNASJPO -
para artículos perecederos. 

MERCADO EX1ERND.- siendo nuestra mayor demanda la de 
Estados Unidos, las pieles que se sostendrán por medio de 
estos complejos industriales serán procesadas en las tenede
rías y peleterías para la elaboración' de prendas de algodón 
a fin de obtener mayores ganancias las que serán distribui-
das a través de los aparadores, TIENDAS CONASJFO, TIENDAS -
DE ARTE eANIA S, etc. 
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La producción de escremento en estos complejos se po
drá canalizar a Huanos y Fert~lizantes de México para su 
Industrializaci6n, 

Las viceras y demás subproductos serán distribuidos 
en la fábrica para alimento de animales. 
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E L P R O O U C T O 

El producto desde un punto de vista material, es el -
resultado de ciertas características propias que derivan de
su naturaleza física y que representa una posibilidad de uso 
o b6leficio. Tomando un enfoque econ6mico, para la empresa
representa la habilitación de recursos que le permite reali
zar un ciclo de desarrollo; en este caED 1 se implican dos 
aspectos, el satisfacer una necesidad y el obtener a cambio
de ello una cierta utilidad que haga posible dicho desarro~ 
llo. Desde el punto de vista social, el producto es un sa
tisfactor de las necesidades sociales para el consumidor, es 
la satisfacción condicional de sus deseos y necesidades; la
variedad de éstas ~ltimas hace que el producto satisfaga --
condicionalmente (pueden o no quedar satisfechas), de ahí la 
aceptación posible del producto en el mercado, Para la 
empresa es el vehículo de realización comercial, es ·"en sí 
el objeto por el cual satisface un mercado a cambio de una -
corriente económica recíproca; encontramos entonces el pro-
dueto con centro vital de la empresa, ya que impulsa la efi
ciencia económica, misma que permite el crecimiento integral 
de la organización, a cambio de cubrir una o más necesidades. 

Para concluir,diremos, que el producto es como un haz 
de particularidades materiales, de servicio y simbólica que
se espera que brinde satisfacciones o beneficios al DJnsumi
dor, en otras palabras, lo DJncsituyen ciertos nC!meros de -
materias primas a la que se ha conjuntado de tal modo que el 
resultado final, el producto, sirve para un fin útil de con
sumo ya sea alimentado, vistiendo, alojando, transportando -
al con su mi dor. 
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PRESENTACION DEL PRODUCID. 

Cuando se ha terminado el lavado de la canal, ~sta se 
acomodará, extendida, en cestas de alambre o plástico, y sé-
dejará reposar. 

El cunicultor procurará que la presentación de la ~ 
carne sea atractiva y que satisfaga las peticiones del clien 
te; al extender las canales en las cestas,. cerrará ligerame~ 
te la parte inferior y recogerá las extremidades a fin de -
que sea visible la conformación redondeada y carnosa del lo
mo y grupate. 

Forma. correcta de presentar la carne: 
Canal entera y canal en trozo. 
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PRESENTACION Y VENTA. 

Cualquiera que sea el sistema de venta, los problemas 
que intervienen en ~sta, son los que se refieren a la "Ofer
ta y la Demanda" la producción de una carne de calidad sele~ 
ta, la venta, en una forma que resulte atractiva para las -
amas de casa y al empleo de los métodos de propaganda que -
sean más eficientes en el área inmediata donde se vaya a --
ofrecer el producto. En todos los casos, se deben manipu-
lar la carne del conejo de un modo higiénico, y si hay nor-
mas o leyes que establezcan la interpretación de los proce-
sos de sacrificio, del equipo o de la carne se recurrirá a -
las autoridades de sanidad adecuadas. 

MODO DE CORTAR EN TROZOS UNA CANAL DE CONEJO.- Las canales -
de conejo recién destetados, con pes:i aproximado de unos 
750 a 1000 gramos, se pueden preparar muy fácilmente para la 
mesa, pueden cortarse en diferentes trozos de modo que satis 
fagan las necesidades de una famiJiá .. 

Las canales de mayor tamaño, se pueden dividir en do
ce trozos, cortando cada pata trasera en dos el lomo y la 
parte posterior de la costilla en cinco trozos, y la parte -
frontal de la costilla y cada pata anterior, en un trozo so
lamente cada una, Cada vez se está usando más la presenta
ción de la carne de conejo en una forma atractiva para las -
amas de casa, y la venta de canales de conejo partidas en 
trozos, en paquetes adecuados, tienen cada día más acepta--
ción, y generalmente, la venta en esta forma produce más por 
kilogramos, que la venta de los canales enteras. 
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Ul\l CONEJO.- Lomo, Paletas, Costillas, Piernas, Riñ6n,

Coraz6n e Hígado, 
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M A R C A • 

Una marca es un nombre, t~rmino, símbolo o diseño, a
una coniJinaci6n de todos estos que identifica las mercancías 
o servicios de un vendedor. 

Los productos deben poseer una marca que permita dis
tinguir el producto del de la competencia, que sirva: de ga-
rantía y calidad, que ayude a la publicidad del producto y a 
la creaci6n de una imagen del mismo. Una buena marca debe
sugerir algo acerca de las ventajas del producto tsu uso, -
características y calidad), m~s aun, el nombre debe a:inse--
guir estos objetivos sin ser consideracios como descriptivos
(aprupiábdose sin raz6n de palabras vulgares del idioma) o -
engañosos, debe ser fácil de pronunciar, deletrear, recordar 
y reconocer, 

ENVASE. 

Una vez que el empresario tenga el nombre de su pro+..,.:~ 

to y lo ha registrado, debe proceder al diseño del envase el 
cual debe ser econ6mico, atractivo y que se adapte al produs 
to, protegiendolo en su recorrido desde el fabricante al 
consumidor. El envase ayuda en el cumplimiento del progra
ma de promoción y puede ser la única manera significativa 
de diferenciar un producto. 

Si el cliente desea que se le corte en trozos, estos
serán cortados cuidadosamente en porciones adecuadas que se
extienden en un plato de cartón o en un _envase de polietile
no. En ambos casos, las viceras se envasarán aparte para
evitar que manchen la carne. 

Las canales enteras se pondr~n 1 en bolsas de plásti-
co, las raciones son puestas de piezas diversas (muslos, do~ 
sos, o brazuelos) se venden en los llamados Food Rainer. 
Son bandejas de cartón o de plástico que se subren con una -
hoja de este material, después de colocar la carne en ellas. 
La envoltura de plástico se atiranta debajo de la bandeja --
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con una aparato especial o bien se solda con una plancha ca
liente, 

Como es sabido la congelación seca la carne, y hace -
que pierda algo de sabor, a menos que los trozos se envuel~ 
van en celofán y se aislen completamente antes de ponerlos -
en las cajas de cartdn y congelarlos, o se envuelva la caja
con una hoja de papel de celofán impermeable a la humedad, -
y que se pueda cerrar herméticamente los paquetes, para ais
larlos del aire. El hígado, el corazón y los riñones, se~ 
pueden poner en bolsitas de celofán, antes de colocarlos en
las cajas de cartón con el resto de la carne, porque si no 
al estar en contacto con el resto de la carne estas pueden 
hacer que cambien su color y perjudicar al comprador. 

Para uso doméstico, se pueden preparar las canales -
de conejos para: congelarlas y almacenarlas, envolviendo los
t:rozos en hojas de aluminio, para evitar que se peguen unas
con otras, y para impedir que la carne se seque y pierda su-
sabor, 
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los trozos se pueden disponer en una caja de cart6n -
parafinado, con una ventana de celofán ( Fig. 1 ), pero si -
estos envases van a estar expuestos a una manipulación exce
siva o se tiene que congelar su contenido, debe usarse una. - · 
caja sin ventana de celofán. 

Fig. 1 Canal de Conejo cortada en trozos, 
colocada en una caja con ventana -
de plástico, 

Se puede lograr que en las cajas de cart6n, con las
canales de conejo partidas en trozos, resulten más atracti
vas, poniendo en ellas un dibujo de un plato a bace de car
ne de conejo, e imprimiendo s:ibre ellas alguna receta. Al
gunos productores deberfan imprimir algún otro modo de iden 
ti ficaci6n, para estimular nuevos pedidos, y es muy impor
tante mantener la oferta ~n equilibrio con la demanda pues
si una ama de casa hac~ una mmpra y despu~s no encuBl tra -
el mismo pruducto, cualquiera comprarlo de nuevo, puede no
volver a pedirlo o a buscarlo. 
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E M P A Q .U E • 

Después del diseño del envase debe prucederse al dis~ 
ño del errpaque el cual protegerá a los productos envasados.
El empaque debe ser ligero, económico, que no se destruya 
fácilmente y f~cil de manejar, 

El empaque est~ directamente relacionado con el medio 
de transporte que se utiliza para los productos, ya que de -
acuerdo a las características propias del medio se determina 
r~ el empaque más adecuado, 

ETIQUETA. 

Finalmente el etiquetado es otra parte de la present~ 
ción del producto que requiere suma atención, 

En el envase del producto debe fijarse la etiqueta la 
cual servirá para identificar el producto, dar instrucciones 
sobre el cuidado del producto informar el precio, y de los -
registros ante las autoridades correspondientes.· 
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ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE LA.CARNE DE COf\EJO, 

La congelaci6n será de 2 a 4°C Durante tres horas y -
así se pueden mandar luego las cajas con las canales con ma
yor seguridad o bien puede mantenerse hasta una semana-refri 
gerada la carne sin ningCm peligro para el hombre .. 

En la industria de la conservación de productos ali-
menticios, las casas empacadoras pueden preparar la carne 
en diversas formas simplemente al natural, es decir en con-
diciones que al abrirse el ehvase este listo para ser consu
mida o bien ya preparado en diversas clases de guisos, como
son adobos, escabeches, moles, etc. 

El secreto de esta conservación estriba, en el método 
que se siga para preparar la carne y sobre todo en la este-
rilizaci6n completa a que sea sometido, estando la carne ya
empacada en envase especial, con cierre hermétido. Esta es
terilización se hará en autoclaves, en donde al mismo tiempo 
se colocarán decenas de latas que serán sometidas a tempera
turas elevadas por lapsos más o menos largos y que previame~ 
te se han determinado corno secula de observaciones hechas -
por los técnicos y expertos en la materia. 

La carne de conejo elatada puede ser transportada a -
largas distancias y facilitar su consumo en lugares alejados 
de los centros de producci6n. 

TRANEPORTE. 

Como embarcar los conejos. 

Cuando se transporten conejos por cualquier via 1 (a~-

rea, carretera, ferrocarril, etc.), deben ir lo más cómodo -
posible, para evitar que se maltraten, fracturen, enfermen,
etc., lo más aconsejable es embarcarlos en jaulas de rejas,
de madera flexible, ya que amortiguará los golpes, en el pi
SJ deben ir lo más c6modo posible, para evitar que se maltr~ 
tren, fracturen, enfermen, etc., lo más aconsejable es embar 
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carlas en jaulas de rejas, de madera flexible ya que amorti-
guará los gDlpe's, en el piso deben colocarse un nylon, sobre
este un cartón y encima paja o viruta, etc., pudiendose colo
car de uno a tres conejos en una caja de 50 x 30 x 30, todo -
dependerá de su tamaño de estos y del sexo, ejem,, hembras -
juntos salvo sean de 3 meses de edad. 

~OTA.- Antes de tomar una determinación se debe observar los
aspectos relativos a costos, características especiales y se~ 
vicios de cada una de las formas más importantes de transpor~ · 
te. 

CARRO AUXILIAR. 

Es muy conve~iente un carro auxliar, para el transpor
te de alimentos, conejos, cajas para nidales y otros equipos
que permitan economi7ar mano de obra, se puede usar uno espe
cial para llevar aninales, a fin de transportar los que se -
vayan a vender, a un corral exterior dGl conejar principal, -
es recomendable tener una báscula en dicho carro, para poder
pesar las camadas al destete, para poder anotar inmediatamen
te el peso en el registro correspondiente, y los conejos que
na se vayan a vender. 
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DISTRIBUCION, 

Es tan importante la función de distribución dentro de 
la Mercadotecnia, pero distribuci6n es la acción y Bfecto de
distribuir, distribuir es dividir una cosa entre varios, de-
signando lo que a cada uno corresponde segCm voluntad, conve
niencia, regla o derecho, De lo anterior podemos deducir que 
la distribución es una de las t~cnicas más importantes de la
comercialización, cuya finalidad es hacer llegar el producto
º servicio al consumidor, siendo este el objetivo mismo de la 
comercialización, podamos determinar que es una actividad -~ 
primordial de toda organización, la distribución fíSica que -
al acercar los productos al consumidor, al ponerlos a su al-
canee, ayuda a la realización de la venta, que se define como 
el traspaso de:propiedad de una cosa por un precio convenido, 

CANALES DE SISTRIBUCIOt\I, 

Se define.- El canal de distribuci'on es el conducto -
o camino que la empresa u organización escoge para hacer lle
gar sus productos al consumidor final en su forma más comple
ta, eficiente y económica, 

Un canal de distribución es un sistema total de acción 
y debe ser tratado como tal para conseguir los máximos bene-
ficios para todos los grupos interesados (Proructor - interm~ 
diario - consumidor ) , es decir, incluye tanto la organiza--
ción de mercadptecnia del productor como las del intermedia-
río. El canal implica para el productos estar en contacto ~ 
con el consumidor. ( la satisfacci 'on de las necesidades del 
cliente ) • 

J 
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Proceso de Transoorte del Producto. 

Aspecto de anpac;ue y Embala ie del Producto. 
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El Servicio tiene por objeto la prestación que se da 
al comprador de un productor, para mantener este IJltimo en -
condiciones óptimas de trabajo, muchas veces el servicio se
da como c.onsecuencia de una garantía otorgada, pero también
es un medio por el cual el cliente queda en la seguridad de
que cuando este artículo se descomponga, puede ser reparada
para que cumpla el cometido para lo que fue comprado, 

Se debe determinar si se cobrar~ algo por esa garantía 
o si se otorgar~ gratuitamente. Algunas de las ventajas que 
se obtienen con el otorgamiento de garantía y servicio son: 

a) Ayudar a vender el producto. 
b) Crear reputación y prestigio a la empresa. 
c) Crear un ingreso adicional por ven ta del servicio, 

PRDPAGAf\DA, PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VENTAS. 

Es quizá uno de los factores más importantes. Aunque 
de hecho cada una de estas tres actividades podría ser trat~ 
da por separado, consideramos que por la gran relación. que
existe entre ellas, puden tratarse rnmo una sola, siempre y
cuando se establezca perfectamente bien la diferencia que 
tienen entre sí. 

PROPAGANDA.- Es el mensaje que difunde ideas, doctr!_ 
nas y opiniones, creando simpatías.hacia personas o grupos -
organizados RUe buscan un objetivo. Para ello se vale de -
pers:inas que se convierten en multiplicadores de la causa y
puede recurrir a los medios masivos como vehículos de difu-
sión. En estos casos el conducto más adecuado es la noticia. 

( Para el logro de su objetivo, la propaganda investi 
ga y se asesora de las mismas fuentes que la publicidad ) • 

PUBLICIDAD.- Es el establecimiento de una comunica--
ci6n para informar, motivar y, en algunos casos, educar a un 
público predeterminado con fines comerciales. 
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Para lograr su objetivo aprovecha los resultados de -
la investigación de mercados, se asesora de la sociología 
y la psicología, y se auxilia de los elementos técnicos y -
artísticos necesarios para· elaborar el material de divulga-
ci6n, 

La publicidad, más que informativa, es inductiva. De
be llevar la fuerza de la venta: No es un mensaje estático 
sino dinámico y seleccionad~ ( para llegar al pdblico al que 
va dirigido ) , 

P R O M O C I O N O E V E N T A S , - Consiste en-
una serie de actividades mediante las cuales se pretende 
persuadir a un cliente potencial a comprar un bien o servi
cio, en el punto donde se realizan las ventas. La promoci6n 
está pensada para ayudar a la venta personal y reforzar a la 
publicidad. La promoci6n acerca el producto al cliente, 
mientras que la publicidad hace que la gente se mueva hacia
el producto. 

Las promociones de Ventas pueden ser: Exposiciones,
exhibiciones y muestras de articulas y servicios, 

Concursos entre intermediarios o conrumidores para -
estimular la compra , 

Recurros visuales o audiovisuales que un vendedor -
pueda usar durante la entrevista con un cliente o prospecto. 

Folletos u. hojas sueltas que se empleén : en el punto
de compra de una tienda para ayudar, junto con la presenta-
ci6n de la Mercancía y el Vendedor en la venta de artículos
º servicios. 

Oferta de cupones y primas, etc, 

Las promociones de ventas además de ayudar a la ven ta 
del producto en el lugar en que se va a vender pueden perse
guir objetivos intermedios, tales como fortalecer los efec-
tos de la publicidad, el lanzamiento de un producto al mere~ 
do, o llamar la a tenci6n del comprador sobre el producto, 
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Por lo antes dicho podenos apreciar la importancia 
del factor propaganda, publicidad y promoción de Ventas, que 
proporcionan al hombre de Mercadeo la herramienta adecuada -
para posicionar al producto en el mercado y moverlo de acuer 
dci con sus necesidades. 

LA PUBLICIDAD COMO PARTE DE LA MERCADOTECNIA. 

Como es sabido 1 la Mercadotecnia~ para lc;igrar su come
tido, se basa en los deseos y en las necesidades del a::insumi 
dcir, y atendiendo a ellas, es que se fabrican los productos
y se ponen a su alcance. 

La publicidad, como parte de ese plan para atraer al
póblico hacia el producto, basa su estrategia y sus planes,-
en los planes y objetivos mercado t~cnico s. Estos planes, -
abarcan todas las funciones que integran la Mercadotecnia 
( como son: Ventas, Políticas de Precios, Servicios, etc.). 

Así vemos que la Publicidad es solamente una de las -
armas con que cuenta la mercadotecnia para alcanzar sus me-
tas. 

El consumidor debe recibir de la Publicidad, un cono
cimiento más exacto de lo que realmente quiere y prefiere, -
dando lugar a una presión competitiva sobre los fabricantes, 
para que mejoren la calidad, presentaci~on y precio de sus -
productos. 

En una economía de iniciativa privada para que una 
empresa logre tener buen ~xito necesita en la mayoría de los 
casos Mercadotecnia de alta calidad, que incluye ventas, pr~ 
moción y publicidad, 

Podemos decir que la publicidad es la fase final de -
ayuda a la venta de un.producto, ya que todas las fases de -
la mezcla Mercadotecnia han pasado ( envase, empaque, cana-
les de distribución, etc. ) 
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ESTABLECIMIENTO Y ADMINIS TRACIDN DE PRECIOS, 

La fijaci6n de precios es quizá, uno de los puntos, -
más importantes. 

Para fijar precios debemos considerar los precios vi
gentes en el mercado para productos competidores, asf:como -
la situación en que se encuentra nuestro producto en rela~
ción con la competencia, Este aspecto puede relacionarse -
con el punto anterior ya que en cuanto mas ventajas ofresca
o más necesidades satisfaga nuestro producto, mayor será el
precio que podemos fijar. 

Nuestros precios nunca deben estar muy por arriba de 
los de nuestros competidores, ya que ésto puede ocasionar 
una disninución en su demanda; por otro lado, tampoco deben
estar muy por debajo del competidor, ya que esto podría te-
ner las siguientes consecuencias: 

Primera,- Recibiremos menor utilidad, 

Segunda.- S~ podriá crear la desconfianza de la gente 
pues como ha ocurrido muchas veces, aunque
un producto sea igual que otro, el consumi
dor puede tenerle más confianza al de mayor 
precio al suponer que es de mejor calidad, 

PRECIOS 

Relativamente la poblaci6n de 1975, fue de 91~. El 
precio de las pieles en curtidas es de 4$ a 7$ y de 20 a 25$ 
al de las pieles curtidas y de 10 a 15 y de 40 a 50, estas -
variaciones dependen de la raza y calidad, 

(piel depilada). Pero tambi;en el decímetro cuadrado
de esta piel tiene un valor de 0,90 a 2$ dependiendo de la -
calidad de la misma. 

La piel de un conejo de 2 kilogramos de peso vivo nos 
da un promedio de 10 decímetros cuadrados dando un valor de-
9$ a 2CJ$ que comparada con la piel .con pelo que curtida vale 
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de 10$ a 15$ hay diferencia· en su costo y en la posibilidad
de poder utilizar el pelo en la fabricación de fiel trns, te
las, etc. 

Rex: piel curtida $ 36 c/u. 
Venta. piel cruda $ 20 c/u 

Por su piel y pelo. 
muy fina para prendas. 

Rex: peso 3 kgs. por curtir $ 7,00 c/u. 
Venta - $90.00 e/u. 

Nueva Zelanda BlanOJ. piel curtida$ 15.00 c/u. 
Venta piel cruda $ 8.00 c/u. 

Nueva Zelanda: peso 4 kgs, por curtir $ 7.00 e/u. 
Venta $15.00 e/u. 

Venta del producto en paquetes, (pedazos de carne con zana
horias y hojas de perejil). 
$ 30,00 c/u. 

Venta de su piel, Patas 
Colitas, 
Pieles. 

ALGUNOS PRODUCTOS OBTENIDOS. 

.- Sombrero ruso $ 140 

.- Gorra rusa, $ 125 

. - Guantes • $ 150 

.- Pantallas. $ 125 

.- Cojín. $ 225 

. - Banco . $ 200 

.- Tapete. $ 900.00 

.- Alfombra. $ 800.00 

.- Sobre Cama, $ 5000 

.- Bolsa. $ 65 en 

.- Chaleco. $ 250 

. - Chamarra • $800 en 

$ 2.00 sin llavero. 
$ 3.00 sin llavero, 
$20.00 curtidas N.Z.B. 

Mtro,cuadrado forrado, 
Metro. cuadrado forrado, 

adelante hasta de 300 $. 

adelante. 



.- Estola, 

.- Abrigo 
,- Saco. 
Etc, etc, etc. 
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$ 500 

$ 2.500 
$ 1.600 en adelante. 



DE "2" MESES: Hembra $- Macho Total DE 11 4 11 MES::S: Total DE 116 11 MESES Total. 
~ Cl"_.:iy pareja ~ rf Pareja ~ rf Pareja. 

---------------------------------------------

e Blanco, $ 75 $125 $200 $150 $200 $350 $ 350 $ 450 $ 800 
Nva. Zel . Negro • 100 150 250 175 250 425 400 500 900 

_Bojo. 100 150 250 175 250 425 400 500 900 

Calif. r-a~anco. 100 150 250 175 250 425 400 500 900 

I--Rojo, 

Satinado ~egro. 200 750 1,350 

Blanco 
Arena 250 300 850 1,500 

Gigante. 
Leonado 
Pardo, 

Blanco. 
Negro. 
California 

350 400 750 500 750 1,250 Rex. 
Chinchilla 

800 1,250. 2, 000 

Castor 
Azul. ----

f\J 
o 
f\J 
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El conejo se adquiere en el mercado de carnes para; su 
consumo alimenticio a razóo .de 28 y 32 $ dependiendo segón -
su tamaño, en algunos casos a 36$ de 1,500 grms. 

El conejo se entrega limpio, completamente despojado
de la piel, patas y viscerás, es decir, listo para su utHi
zación. 

C R I A 

Para criar un conejo como m~ximo - $23 ( desarrollar
un conejo . 

. - mano de obra . 

. - Costo de la adquisici6n de la criadora • 

. - Instalación • 

. - Lo que se ha comido, 

.- Y matanza. 
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RESUMEN. 

COSID INICIAL. 

NECESIDADES. 

COSTO 

COMPLEMENTARIO. 

IN\JERSION 

TOTAL: 

p R o D u c c I o N • 

BENEFICIOS. 

ECONOMICOS. 

CONEJOS. 

5 hembra_s y 1 macho • 

Edad: 3 meses. 

Costo Inicial. 

$ 300 .DO 

Su alimentación puede ser a ~ 

base de col forrajera y esqui1 

mas agrícolas medicamentos y -
vacunas, 

Costo complementario 

120 CANALES. 

120 PIELES. 

$ 18.00 

$ 318 ·ºº 

$ 3,286,00 
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_CO_M_E_R_C_I_A_L_IZA_C_I_D_N __ ( sistema de ven ta ) • 

Un factor interesante en la explotaci6n .de conejar y
que debe estudiarse a priori, radica en el problema de las -
ventas de los productos, seg'un los casos, puede convenir que 
la granja esté instalada cercana a los centros de consumo, de 
poblaciones importantes, con fáciles y c6modas vias de acce
so. Ejemplo, cuando se trata de vender reproductores y eje~ 
plares en vivo para el consumo. 

En otros casos estas ventajas no ron de vital impor-
tancia ejem. Para la venta de conejos desollados y pieles.
En estas circunstancias, el cunicultor puede montar su insta 
lación en puntos donde el terreno y los alimentos sean más -
baratos. Lo más importante es que la granja produsca el ti
po de conejo que el TTErcado le solicite, pues es el que mejor 
se paga. 

Los sistemas de venta son variados y el cunicultor -
debe conocerlos y analizarlos, si se decide por la produc+-~
ci6n de carne, ha de meditar como conviene efectuarla; si -
vendiendo directamente al consumidor o indirectamente a los
detallistas, y en ambos casos considerar si resulta más ven
der en vivo que en canal, si a peso o por piezas, o en ambas 
formas, todo ello depende de las caracter1stas del mercado -
consumidor, que debe conocer, 

El aprovechamiento de las pieles y de la sangre como
subproductos de la producci6n y venta de carne tiene relati
va importancia y su valoración puede llevar al cunicultor -
a decidir la elecci 'b n de una de las formas de venta ante-
riormente expuestas. La Venta de los conejos al publico 
permite un mayor aprovechamiento de las pieles y los subpro
ductos, y ahorra alg~n dispendio de traslado. El cunicultor 
debe buscar los compradores apropiados para la categoría de
la mercancía que ofrece, porque es universal el consumo de -
conejo joven y tierno, de 1 kilogramo en canal y ello es la
que le conviene como productor, se verá obligado a colocar -
también ejemplares adultos que retire de la explotaci6n, y -
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este consumo'·r;equiere una clientela especial, tal como fon
das y restaurantes modernos. 

MERCADOS Y FORMAS DE VENTA. 

En los mercados, de acuerdo con las costumbres y -
países, ~pocas y seg~un se trate de conejos de monte o case
ros, la venta ofrece diversas modalidades que conviene ana
lizar. 

Lo ideail es ser productor y vendedor,· evitando los 
intermediarios, que son los que más se lucran, menos ponen -
y más encarecen el producto, Interesa asegurar los merca-
dos de consumo, conocer primero si en la propia comarca o 
regi6n el vender resulta oneroso y compensa con creces los -
gastos de la explotación. 

Sobre las condiciones de Venta de los conejos proce-
dente y de las liebres o conejos selváticos, no hay duda. 
Si los conejos se venden al peso, o por piezas, sea en viva
º sacrificados. La venta del conejo casero es más remuner~ 
dora, puesto que su carne es más solicitada y se paga mejor. 

PFESENTACION DEL CONEJO EN LA VENTA. 

El cunicultor puede vender al conejo directamente de
su explotación. En este caro muestra a los conejos en sus -
jaulas, El ofrecer animales limpios y de pelo luciente, de 
movimientos ágiles y no asustadizos, y esto incitara en el -
comprador el deseo de la adquisición, . 

MOMENTO PARA LA VENTA. 

El momento apropiado para vender el conejo de carne -
es a las 8 semanas; si ha sido alimentado cuidadosamente, a
esta edad tendrá un peso, en pie de 1 1700 kgs. a 2.100 kgs,
Si a las ocho semanas tiene un peso inferior, no se le vende 
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rá, pues es muy poco el rendimiento en carne que se ofrece. 

Como el conejo sigue creciendo hasta que cumple 4 me
ses, ~ste es el Cltimo momento en que puede venderse ventaj~: 
samente; a los 4 me ses y a las oc ha semanas, la pie 1 es so lo 
un subproducto si se retraza la venta en la creencia de que
cuanto más viejo sea el conejo más valor tendría la piel, se 
obrará equivocadamente. Ya que la ignorancia SJbre el ti~ 
po de venta es una de las razones por las que no ha prosper~ 
do en M~xico ia cría del conejo; si sale anticipadamente, el 
producto est~ mal acabado y, recibe un precio muy bajo o no -
se vende; si el conejo se vende cuando ha rebasado su límite 
utilizable, los productos carecen de valor por su escasa ca
lidad. 

Por eso jamás se mantendrá en el conejar un conejo 
que aumenta los costos y merma las ganancias. 

VENTA DE CONEJOS AL DESTETE. 

Más del 8'31/a de los conejos domésticos que se venden -
para carne son animales recién destetados, 

Los de raza de pero medio y grande, debidamente desa
rrollados y formados, pasarán por término medio de 1. 700 a -
2.00 kilogramos al destete y venderlos, a los dos meses de -
edad. 

El rendimiento en canal se determina dividiendo el 
peso del animal en canal, por el pe so del conejo en pie. 
Por Ejemp: 

Conejo de 1.8 kilogramos pesa en canal 1.0 kgs, 
( 1.0 : 1.8 = 55.6 ). 

Los huesos pequeños y la piel fina, ron indicios de -
calidad en el animal, y en consecuencia, un conejo con hue~
sos pequeños y piel fina, dar~ mejor rendimiento en canal 
que otro que tenga los huesos grandes y la piel basta, 
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Canales de Conejos al Destete. Clase. Primera,
Selecta y Comercial. 
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EVOLUCION DEL MERCADO. 

En los Países económicamente fuertes se tiende a ofre 
cer en el mercado los productos limpios, pesados, envasados, 
estandarizados y bien presentados, en locales llamados 
11 Supermercados 11 o de Sírvase Ud. mismo ". Este sistema -
se ha iniciado en M'exico y en otros paises en vías de desa
rrollo. También la carne de conejo se expende de tal forma, 
aunque la costumbre actual nuestra es ofrecer al público, al 
detalle, canales de animales reci 'en sacrificados, porque la 
carne presenta un aspecto nacarado brillante que agrada y se 
evitan pérdidas de peso por oreo. 

No en todos los países el público consume preferente
mente el mismo tipo de canal, así que América del Norte, la
más solicitada es para freir, de un peso medio de 900 grms.
correspondiente a un conejo de 1,800 kg. a las ocho semanas. 
En Francia prefieren Canales de 1 a 1. 5 kg. ligeramente en-
grasado s, tipo "gatinais", y saborean renombrados guisos, en 
Barcelona el pdblico rural y ciudadano adquiere en un 9Lf~ -
canales de 0,750 kg. o conejos vivos de 1.5 kg. aunque los -
detallistas expendedores prefieren vender conejos que rindan 
de 1,800 a 2 kg. de peso vivo. Porque la canal da mayor~ 
rendimiento y pierde menos con el mismo tiempo. 

ESTADO NACIONAL ( CARNE ). 

Aparentemente empieza a ser mayor la oferta que la D~·· 

manda, esto se ha acentuado más en el Valle de México que es 
donde se ha acentuado más o sea donde existe la mayor canee!:!. 
traci6n de conejos en la república, pero si solo hacemos un
análisis de Mercado solo existen tres lugares a nivel popu~ 
lar en todo el D. F. que están vendiendo carne de conejo. 
Ellos son Mercado de San Juan, Sancosme y M. de Sonora, 

Sabiendo que hay 127 mercados donde se puede iniciar
la Comercialización de esta carne además existiendo control
de Centros como Hospitales Eanatorios internados penitencia
rías, etc. 
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Quienes podrían incluir en su dieta alimentaria la -
carne de conejo abriendo estos canales de comercializaci6n,
el BCP/a de cunicultores están canalizando su producción a 
través de intermediarios quienes a su vez la \/enden a super
mercados y restaurantes y finalmente la venden al consumidor 
a costos que solo son accesibles a determinado sector de la
población, sin embargo las personas de recursos económicos -
limitados no le es posible adquirir esta carne, siendo este
sector el que nos interesa beneficiar, eso se debe a que el 
volumen individual de cada cunicultor de producción no es 
suficiente para cumplir una una demanda constante, 

PLANEACION DEL PRODUCTO. 

Una vez realizados los estudios económicos que permi
ten al empresario saber si el producto que pretende lanzar -
a un mercado es costeable, o sea que pueda tener una utili-
dad razonable en su venta, es necesario planear y desarro--
llar ese producto o servicio para adaptarlo en la forma más
técnica, a la necesidad del consumidor, 

La planeación del producto o servicio se puede hacer
de las siguientes maneras: 

a).- A través de una investigación de mercados, que -
permita conocer cuales son las cualidades que quiera el con
sumidor del producto, Una vez realizada la investigación,
se procederá a diseñar el producto de acuerdo con los deseos 
del consumidor, 

¿ QUE ES LA INVESTIGACION MERr:ADOLOGICA ? • 

INVESTIGACION: Es una indagación cuidadosa y atenta, 
normalmente una bdsqueda o experimentación crítica y compl~ 
ta, que pretende incrementar o revisar el conocimiento huma~ 
no. 
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MERCADIZACIDN: Es el proceso de operaci6n que hace -
que los bienes o servicios pasen de las manos del productor
a las del consumidor, ------La venta al por mayor y al -
detalle; compra, venta y publicidad; cobranza y contabilidad 
almacenaje y entrega, no son sino partes integrantes del con 
junto. 

RESUMIENDO ( Definición ) 

¿ Qué es la investigación mercadológica ?. 

Es la aplicación de principios científicos a los méto 
dos de observación y experimentación, clásicos y de encuesta 
en la búsqueda cuidadosa de un conocimiento más preciso so~
bre el comportamiento de los consumidores y del mercado, pa
ra poder lograr una comcercializaci'on y una distribución 
más eficaces del procucto, 

O sea que es la reunión, el registro y el análisis de 
todos los hechos acerca de los problemas relacionados con la 
transferencia y venta de bienes y servicios del productor al 
consumidor. 

Es una técnica que nos ayuda a buscar hechos cuantit~ 
tivos, cualitativos y descriptivos de fuentes directas e --
indirectas, internas y externas; acumularlos, analizarlos e
interpretarlos para que en el futuro nos sirvan de apoyo en
la toma de decisiones. 

Esta técnica se apoya en las ciencias del comporta--
miento humano, para escudriñar lo que sucede en la mente de
los consumidores actuales y potenciales de un bien tangible
e intangible. Así mismo nos valemos de las ciencias exae-
tas como la estadística, que nos ayuda a analizar las varia
bles que intervienen en una investigación de mercados. 



FACES CRONOLOGICAS PARA LA REALIZACION DE UNA I.· de M. 

I INVESTIGACION PROVISIONAL 
- Análisis de la situaci6n, 

Formulación del problema. 
1 Definir el objetivo. 
2 - Establecer el presupuesto, 

(PREVIA). 

(Definición), 
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3 - Fijar el tiempo en que se va a realizar la investigación 

II - PLANTEAMIENTO Y EJECUCION. 
4 - Preparar los Cuestionarios. 

- Planteamiento de la investigaci6n d~finitiva. 
5 Llevar a cabo una explotación de los aspectos msd impor 

tantas. 
6 - Determinación de las fuentes de información, 

7 Determinar la población o Universo. 
8 - Diseñar la Muestra, 
9 - Reclutar, Eeleccionar, Introducir y desarrollar a las -

personas que realizarán la investigación, 
- RecolecciCSn de datos. 

10 - Dirigir la investiga·ción sobre el terreno para la obten 
ción.de datos secundarios. 

11 - Acoplar y revisar cada cuestionario contestado. 

III - RESULTADOS. 
- Tabulación y análisis. 

12 - Clasificar las contestaciones de los cuestionarios y t~ 

bularlas. 
13 - Realizar un Análisis estadísti8o de los resultados e -

interpretarlos, 
14 - Presentación de los resultados, 

-o-
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INVESTIGACION PROVISIONAL. 

Determinar la naturaleza del mismo y su solución pos~ 
ble mediante entrevistas preliminares con personas afectadas 
por el asunto y conversaciones con consumidores comerciantes 
para fijar un punto de vista o sea fijar un plan de actua--
ción. 

ANA LISIS DE LA SITUACION. 

El investigador trata de tener una comprensión clara
del problema y elementos de juicio acerca de sus causas y -
efectos o sea una idea de la empresa para su solución median 
te un examen de la misma (se examina cuidadosamente informa: 
ción inicial referente a los antecedentes de la compañía si
tuación anteriores y actual para tener una idea exacta de -
los problemas de sus productos del resto de la industria, -
de:l mercado, competencia, canales y métodos de distribución 
hábitos de compra de los consumidores, actividad el comercio 
y de los comerciantes ambalajes, publicidad y m~todos de pr~ 
moción de venta, 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Todo lo que se ha obtenido en el an~lisis de situa--
ción y en la investigación preliminar, se reduce a una o unas 
pocas hipotesis f·undamentales a base de las cuales se ha de
organizar el alcance y plan del estudio, facilita la direc-
ción y finalidad del estudio aclara el pensamiento del inve~ 
tigador en cuanto al trabajo y al que hay que seguir y redu
ce el campo en que ha de recopilarse información. 

DEFINIR EL OBJETIVO ••.••... 

Dentro de este proceso vamos en primer lugar a deci-
dir que es lo que queremos conocer a través de la investiga
ción muchas veces en una investigación se desea conocer va~
rios aspectos de un problema en segundo lugar, establecemos-: 



las pasibles procedimientos de acción . y seleccionaremos, 
par 111 timo, el más id6nea ' para el fin propuesto. 

FIJACION DEL PREEUPUESTD. 
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Para poder fijar un presupuesto, esta actividad es -
necesario decidir si la investigación va a ser realizada par 
la prupia empresa o por organismo diferente especializado en 
esa actividad si se decide por el primer caso es indispensa
ble reunir todos las elementos necesarios para poder fijar -
los presupuestos son personas necesarias para la ejecución -
del trabajo papeleria, teléfono, estampillas 6tiles de traba 
jo, etc. Si se opta por el segundo caso, se fije un 'presu-
puesto y éste se aprueba o se rechaza. 

DETERMINAR EL TIEMPO EN QUE SE VA A REALIZAR LA INVESTIGACIDN. 

Es muy importante determinar el tiempo máximo que va
a tomar la investigación; para ello es necesario medir con la 
precisión que pueda hacerse la misma ya que si se realiza en 
tiempo menor de lo prevista, el presupuesto será reducido 
en forma considErable, cosa que sería todo lo contrario se -
toma más tiempo de lo debido. Es muy importante tener en -
cuenta que no hay que tratar de sacrificar tiempo en detri
mento de eficiencia. 

PLANTEAMIENTO Y EJECUCIDN. 

Preparación de un informe donde se expongan los prop~ 
sitos específicos· de la inv,estigación final. 

PREPARACION DE CUE S TIONl\RIOS, 

Una vez definidos los objetivos de la investigación,
así como el presupuesto y el tiempo ~n que se va a realizar, 
prucedemos a elaborar los cuestionarios. Para iniciar este
proceso, es necesario tener en mente la forma en que van a -
ser contestados, existiendo cuatro modalidades diferentes 
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a saber: 

CARACTERISITCAS QUE DEBEN REUNIR LOS CUESITONARIOS. 

Para que puedan cumplir con su cometido los cuestiona 
rios deben reunir las siguientes características; 

¡ 
a) Las preguntas deberán ser hechas de acuerdo con ~ 

los objetivos de la investigaci6n. 

b) Deben ser claras. 

e) Breves. 

d) Concretas. 

e) Lógicas. 

f) Discretas. 

g) Interesantes. 

h) Vencer prejuicios. 

i) Fáciles de tabular. 

j) Fáciles de contestar. 

k) Optar por varias contestaciones ya incluidas en el 
cuerpo de las preguntas. 

1) Fáciles de analizar. 

PARTES DE QUE CONSTA UN CUESITONARIO. 

a) Edo. Civil. 
lidad. e) Dirección. 
rísticas de casa. 

b) Edad. c) Ocupación 
f) Nivel socioecon6mico. 

d) Naciona
g) Caracte

~ 

1) Más características del entrevistado en ASPECTOS COMUNES
DEL CONSUMIDOR QUE se encuentra en otros libros). 

2) Observaciones y comentarios. 

3) Fecha, nombre y firma del entrevistador. 
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EXPLORACION. 

Una vez elaborados los cuestionarios el Director de -
la investigación llevará a cabo una exploración que tendr~ -
por objeto darse cuenta de la necesidad de profundizar el 
estudio y conocer si los cuestionarios cumplen con su come~ 
tido para llevar a cabo lo anterior. Escogerá una pequeña -
muestra y realizará las entrevistas procediendo a continua-
ción a analizar los resultados para con ello saber que fuen
tes de información son las más convenientes si los cuestiona 
rios deben corregirse, ampliarse y por 'ultimo conocer de an 
temano cual debe ser la política para llevar a cabo el estw-· 
dio. 

DETERMINACION DE LAS RJENTE S DE INFORMACION, 

Podemos dividir en dos grandes grupos: Las fuentes
primarias son aquellas que proporcionan datos a trav~s:-de la 
contestación que tendrá por los cuestionarios como son los -
intermediarios consumidores, o posibles consumidores ejecuti 
vos de la empresa a quienes interesa la investigación y los
archivos registros de la empresa. 

El segundo grupo está constituido por las fuentes se
cundarias, que proporcionan datos diferentes a los que se 
obtienen por los cuestionarios a trav~s-de diversos organi&· 
mas entre fuentes secundarias. Tenemos la Dirección Gene~ 
ral de Estadística, las asociaciones comerciales e industri~ 
les, las agencias de publicidad libros y revistas especiali
zadas, encuestas y elaboradas,. organismos internacionales, -
etc. 

POBLACION O UNIVERSJ. 

Con las fuentes secundarios se púede constituir la 
totalidad de las personas que interesan a la investigación -
que es lo que se conoce con el nombre rle población o univer:... 
so. 
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Es el grupo entero de particulares que el investiga-
dar desea estudiar y respecto de los cuales planea generali
zar. 

Para un proyecto dado, el universo podre ser todas . -
las amas de casa mayores de 40 años residentes en la Ciudad
de M~xico o todas las familias dentro de los limites corpor~ 
tivos de la Oiudad de M~xico o todos los establecimientos de 
comestibles en el área metropolitana. 

CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR LA MUESTRA, 

Para que esa parte de la poblaci6n o universo alcance 
sus objetivos debe reunir las siguientes características. 

a) Ser representativa con esto se quiere decir que deben es
tar en la muestra todas aquellas personas que tengan las
mismas cualidades y características que la totalidad de -
la poblaci6n. 

b) Ser suficiente o sea que la cantidad de los miembros se-
leccionados debe ser el mínimo para que represente al 
Universo, pero ese mínimo debe prever errores, 

El tamaño de la muestra no es el dnico determinante 
de la fidelidad, las muestras pequeñas, cuidadosamente dise
ñadas, demostraron ofrecer en muchas ocaciones estimaciones
mejores que las grandes improvisadas despreocupadamente, 
Cuando la poblaci6n puede ser dividida a las características 
objeto de la medición y cuando los miembros de la muestra -
pueden ser extraídos de tales segmentos, entonces resulta~ 
rán apreciaciones mucho más exactas que si los miembros de -
la misma hubieran sido seleccionados al azar de la poblaci6n 
total. 

En teoría pura, si los casos individuales son elegi-
dos al azar, los diferentes ejemplares de la muestra existi
rán en la misma proporción en que exis~en en la poblaci6n 
total. 

Por lo tanto, si se desea llevar a cabo un trabajo 
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de investigación v~lido será mas importante que la muestra -
sea lo sL1ficientemente grande para adquirir estabilidad, pe
ro tambi~n el que est~ compuesta por ejemplares de cada seg
mento en n~mero proporcional a sus universos para que sea -
representativa. 

Un punto muy importante que hay que hacer notar es -
que los errores probables no pueden ser medidos si la mues-
tra no ha sido seleccionada al azar, dado, que la teoría de
determinación del error probable se basa sobre el cálculo de 
factores probables concurrentes, es fundamental que la mues
tra ha sido seleccionada por un proceso al azar o causal. 

METODOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA. 

Tenenos si los casos individuales son elegidos; 

1) M~todo de muestreo al azar o de probabilidades. 
2) M~todo de muestreo por cuota. 
3) Muestreo no restringido al azar. 
4) Muestreo restringido o estratificado al azar. 
5) Muestreo por zonas. 



T A B U L A C I O N • 

Faces de la tabulación las fases; attiB la1 tabulación 
cualquiera que sea el método soni ]¡:¡a, sigµientes. 
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1) El planteamiento en la tabulacióhn !!53eatablecer un 
sistema que permita agrupar los c:daitim:s.; o:rrnlenadamenbe. 

La fase fundamental en el planteanni:ientcri ~onsiste en -
conocer de que o de antemano las;cmrillumnas de datos -
que serán necesarios en la labor'dmtiabl:lillaci6n. Una
vez conocidas estas columnas se e5:1:liiblec:erá un progr~ 
ma para realizar la tabulaci6n, 

2) Numeración de los cuestionarios •. 11.ms.cuestionarios -
deben ser numerados antes de llevan' a calbo la tabula
ci6n. Esto facilita el control p!Iiitttac la:tabulaci6n. 

3) Recuento • Una vez numerados los, cn:uastii0mario s, las -
reEpuestas individuales deben seV'ctt!IJ1tadas de acuerdo 
con las contestaciones iguales rerciilitidas.¡ esto es la
que se conoce con el nombre de rem:t!l.emtoi •. 

4) Verificación.- La exactitud de· la\tabulaci6n debe -
ser conprobada por medio de un sns:l:íema adecuado. La -
numeración de los cuestionarios ~tJUJla a este objetivo. 

5) Resumen. Los deficientes totales; y¡ subtotales obte
nidos en la labor de recuento sa: amn.tarán en resume_, .... -
nes, Puede ser utilizado para e!il::re:l efecto, uno de.;...,.. 
los cuestionarios base de la investti:gaci6n. 

METOODS DE TABULACION. 

Existen dos m~todos fundamentales al~ tabulación, a -
saber. 

1) Tabulación manual.- Este método SEE ]imita a tomar no-·~ 
ta de los datos que han de ser reg:¡iis:trados en fonna
manual. 

2) Tabulaci6n mecánica.- Este métod:bJ ale tabulación mecá 
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nica es aquel se vale de fi-chas perforadas, utilizan
do máquinas especiales para el agrupamiento de datos
iguales. 

ANALISIS ESTADIGTICO. 

Los datos totales que se obtuvieron y que se tabula~ 
ron, se convierten en estadísticas que permiten interpretar
y dar vida a esos totales. Es muy conveniente tambi~n ob~ 
tener porcentajes para presentación dentro de esas estadí~ 
ticas. 

PRESENTACION DE LOS REB.JLTADOS. 

Con todo lo anterior ya estamos en posibilidad de ~ 
presentar resultados de la investigación a trav~s fundamen~ 
talmente de un informe escrito. 

El informe escrito debe de cumplir con tres finalida-
des. 

a) Proporcionar los datos, análisis y resultados en for
ma- ·organizada. 

b) Danostrar que se ha realizado un trabajo de calidad. 

c) Ayudar a tomar decisiones a la persona o personas in
teresadas en la investigación. 



DESARROLLO DE LA IN\ESTIGACION, 
================================== 

DE MERCADO. 
============= 

220 
(A) 
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OBJETIVOS, 

=================== 

Los objetivos principales del estudio, fueron los de
determinar entre una muestra representada por la mayoría de
cunicultores del país, los siguientes factores. 

1.- Conocer la localización Geográfica de las Granjas 
cunicolas existentes. 

2.- Analizar los factores que motivaron la localiza~ 
ci6n de dichas granjas. 

3.- Cuantificar la oferta y la demanda de carne de -
conejo, para determinar la viabilidad económica -
y obtener el tamaño adecuado de la granja y la 
capacidad instalada de la misma. 

4 .- Determinar los mejores canales de Distribuci6n. 

5.- Conocer los problemas existentes en las granjas -
• cunícolas, para no incurrir en ellos. 
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DETERMif\ll\CION DE LA POBLACION. 

Para determinar la po~lación al realizar esta investi 
gación, primeramente se consultaron los datos existentes en
la Secretaria de Agricultura y Ganadería en su Departamento
de Cunicultura. 

Tambi~n se tomaron en cuenta los datos proporcionados 
por la Asociaci6n de Cunicultores del Valle de México. 

Posteriormente se estimó que quedaban comprendidas -
300 granjas cunícolas en todo el país. 

DISEÑO DE LA MUESTRA, 

Fueron entrevistadas en sus granjas 140 personas loe~ 
lizadas en el Valle de México que es donde existe una caneen 
tración mayor de granjas cunicolas en el país, 

Esto representa un 46,67/a de las granjas cunícolas en 
relación al total de la poblaci'on bajo estudio. 

La selección de las granjas cunícolas para la realiz~ 
ción de las entrevistas fue hecha por método probabilista -
con lo que de esta manera se eliminarán propensiones motiva
das por selección al arbitrio de entrevistadores, 

C U E S T I O N A R I O • 

El cuestionario empleado fu~ diseñado de acuerdo con
los objetivos fijados y probado ampliamente en el campo, an
tes de iniciar la encuesta, para asegurar su simplicidad, 
dinamisno y fluid~z. Se cuidó que el cuestionario llevara
todas las observaciones que recordaran al entrevistador los
cuidados que debía tener al llenar el cuestionario. Los e~ 
casillados y renglones fueron diseñados en forma elemental -
para facilitar tanto a la anotación como la tabulación~ 

NOTA: Se adjunta muestra de cuestionario, 

•' 
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CLESTIONARIO PARA LA Il\NESTIGACION DE MERCADO DE 
GRANJl\S CUNICOLAS. 

1.- ¿ 06nde se encuentra localizada ? .. 
Edo, de M~xica • ( ) 
Distrito Federal. ( ) 
Edo. de Morelas. ( ) 
Edo. de Puebla. ( ) 
Edo, de Hidalgo. ( ) 

2.- ¿ Por qu~ eligió ese lugar ?. ( ENUMERE VENTAJAS.) 

Terreno propio ( ) Cercan:!a'.· al D • F. ( ) 
Lugar de Residencia( ) Buena Comunicación ( ) 
Bajo Casto. ( ) ( ) 
Clima. ( ) ( ) 
Abundancia de Agua( ) ( ) 

3.- ¿ Cuál es la capacidad de las instalaciones ?. 

No. Reproductoras 
~~~~~~~~~~ 

No. Sementales. 

4.- ¿ En qu~ razas tiene usted sus reproductoras y en -
qué cantidad?. 

Productoras de Carne: 

Nueva Zeldna. 
California. 
Norgolk. 

Productoras de piel: 
Rex 
Satinados y Champara. 

Cantidad: 

Cantidad: 

5.- ¿ C6mo vende usted su producción?. 

En pi~ ( ) En Canal ( ) 



224 

6.- ¿ A quj.én le vende y en qué ~a~tidad anual con prome
dio?. 

En pié. . 
A Laboratorios. 
A cunicul tares. 
A particulares. 
Otros. 

En canal 

A restaurantes. 
A particulares. 
A tiendas de autoservicio. 
Otros. 

Cantidad: 

7.- ¿ Cuáles son los principales problemas que ha tenido
con la cría de conejos ?. 

Enfermedades, ( 
Falta de experiencia. ( 
Compra de pié de cría ( 

NOMBRE 

DIRECCION 

PDBLACION 

FECHA 

) Falta de mercado 
) Otros, 
) 

( 
( 
( 

) 
) 
) 



PREGUNTA No. 1 

¿ D6nde se encuentra localizada su granja ?. 

EOO • DE rvEXICO. 
DISTAilD FEDEPAL. 
ESTADO DE MDRELOS. 
EETADO DE PUEBLA. 
ESTADO DE HIDALGO. 
ESTADO DE TLAXCALA. 
ESTADO DE VERACRUZ. 

PREGUNTA f\b • 2 • 

¿ Por qué eleigi6 ese lugar,?. 

TERRENO PROPIO. 
CERCANIA AL D. F. 
BAJO COSTO. 

BUENAS CONDICIONES. 
LUGAR DE RESIDENCIA. 
BUEN CLIMA. 

PREGUNTA No • 3. 

46.43 °/o 
17.86 °/o 
10. ?l 0/o 
10. ?l P/o 

7 .14 Tl/o 

3,59 °/o 
3.57 °/o 

100. DO °/o 

ENUMERE VENTAJl\S ) • 

28.57 °/o 
20. 01 °/o 
20. 00 °/o 

20. DO °/o 
5, 71 °/o 
5, ?l °/o 

100. DO °/o 

¿ Cual, es la capacidad de sus instalaciones ?. 

REPRODUCTORAS: 

De 1 a 50 
De 51 a 100 
más de 101. 

62 .50 °/o 
20.83 °/o 

16.67 °/o 

100. DO °/o 
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SEMENTALES: 

De 1 a 10 70.83 °/a 
De 11 a 20 16. 67 °/a 
m~s de 21 12.50 °/o 

100.00 °/o 

PREGUNTA f\b , 4. 

¿ En qu~ razas tiene usted sus reproductoras y en que canti
dad ?. 

PRODUC ffiRAS DE CARNE: 

Nueva Zelanda, 
California. 

PRODUCTORAS DE PIEL: 

Chinchilla. 
Satinados y champaña. 

PREGUNTA f\b • 5, 

60,53 °/o 
23.68 °/o 

10.53 °/a 
5. 26 °/a 

100.00 °/o 

¿ C6mo vende usted su producción de gazapos?. 

En Pie. 
En Canal, 

Pregunta No, 6. 

52. 04 °/o 
47.06 °/o 

100. DO °/o 

¿A qui~n le vende y en que cantidad anual como promedio ?, 

EN PIE: . 

A Cunicultores. 
A particulares. 

2.65 °/o 
51.26 °/o 



EN CANAL: 

A tiendas de auto-servicio. 
A restaurantes. 

PREGUNTA No. 7. 

32 .26 °/o 
13.83 °/o 

100. DO 0/o 
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¿ Cuáles son los principales problemas que ha tenido con la
cria del conejo ?. 

ENFERrvEDADES: 

COSTO DEL ALIMENTO. 

FAL 1A DE EXPERIENCIA. 

COMPRA DE PIE DE CRIA. 

FALTA DE MERCADO. 

62.50 °/o 
12_. 50 °/o 
12.00 °/o 

6.75 °/o 
6. 75 °/o 

100,00 °/o 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGl\CION DE MERCADO. 

Los resultados que nos brinda la investigación de mercados 
SJn: 

1.- La localización geográfica de las granjas cunícolas -
se encuentran principalmente en el Estado de M~xico ,
siguiendo en importancia el Distrito Federal, Estado
de Morelos, Estado de Puebla, Estado de Hidalgo, Esta 
do de Tlaxcala y Veracruz. 

De lo anterior se puede decir que los cunicul tares -
principalmente les gusta situarse cerca del Distrito
Federal pues es allí precisamente donde se encuentra
el mercado de consumo más grande de todo el país. 

Además se puede agregar que el clima, las caracterís
ticas de los terrenos y las condiciones que existen -
son buenas para el desarrollo de las actividades cuní 
colas. 

2.- La capacidad de las instalaciones dedicadas a la expl~ 
tación del conejo son pequeñas quedando comprendidas
la mayoría en un promedio de 50 vientres con 12 seme~ 
tales, observándose con esto la poca oferta de carne
existente en el mercado y las posibilidades tan am--
plias que poseer'a el nuevo cunicultor. 

3.- Las razas más aceptadas para la explotación son la -
Nueva Zelanda como productora de carne - y la Chinchl 
lla para la producci6n de piel, no obstante tambi~n -
los california :y los Rex son importantes para la Ex~i 
plotaci6n pero quedando estos en segundo t~rmino, 

4.- La venta de los gazapos producidos se realizan en pie 
y en canal, haciendo notar que casi es en la·misma -
cantidad. 
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5.- Los principales demandantes de conejos en pi~ son los 
cunicultores y los particulares, Las tiendas de 
Autoservicio son lo.s principales compradores de cone
jos en canal y en segundo lugar encontramos a los res 
taurantes. 

6.- Los problemas princopales que tienen los cunicultores 
en orden de importancia son las enfermedades, el cos
to del alimento, la falta de experiencia y la supues
ta falta de mercado ya que la gente no está muy acos- : 
tumbrada a el consumo de conejo, 

Estos problemas se resolver~n mediante el contenido -
de la informaci6n del presente trabajo, 

Todos los problemas serán pe poca importancia ya que
ª medida que . .la·. persona vaya adentr~ndose en el conocimien
to de los mismos se irán resolviendo de una manera satisfac
toria. 



INVESTIGACION MOTIVACIONAL DE r\/ERCADO, 
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(A) 

Debido a la importancia que radica en el hecho de pr~ 
porcionar de una manera eficaz el consumo de la carne de -
conejo, nos vemos precisados a conocer las causas inconcien
tes y concientes que modifican el factor deseo de compra de
un individuo para lo cual con auxilio de las t~cnicas de mer 
cado aunadas a las ciencias del comportamiento humano, 

CLASIFICACION DE LOS MOTIVOS DE COMPRA. 

CONSCIENTES E INCONSCIENTES. 

Los motivos de compra pueden agruparse en niveles di
ferentes dependiendo de la cuenta que el cliente se dé de ·-
los misnos y de su deseo de divulgarlos, El individuo con
trola sus motivaciones a trav~s de su propia y compleja per
sonalidad y ~sta opera en tres niveles, 

EL EXTERIOR.- El comprador conoce y está dispuesto a 
hablar de sus motivos para comprar ciertos productos. 

EL INTERIOR.- Se saben las razones que para comprar,
pero no las admite frente a otros, en lo que la gente inten
ta ocultar y de lo cual rara vez habla, 

EL INCONSCIENTE.- El comprador no sabe los factores
principales que rrotivan su corrpra, nunca habla de ellos e -
inquietaria su persona si se diera cuenta de que existen. 
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DESARROLLO DE LA INJESTIGACION 

MOTIVACIONAL DE MERCADO, 

==============================: 
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OBJETIVOS. 

Los objetivos principales del estudio fueron los de -
deteminar, entre una muestra representativa de amas de casa 
los siguientes factores: 

1.- Establecer los lugares representados para la compra -
de carne, 

2.- Razones de preferencia de los diferentes sitios de 
compra, considerados como mejores, 

3.- Conocer los motivos por los cuales se adquiere la --
carne con platillo favorito. 

4.- Establecer los motivos por los cuales las amas de ca
sa consideran necesaria una buena alimentación, 

5,- Motivos generales para considerar la buena calidad de 
las carnes. 

6.- Conocer el grado nutritivo que pose~n las carnes, se
gón las arras de casa, 

7.- Opinión de la carne en términos de: 

a) Buena calidad, 
b) Carne Grasosa. 

8.- Consumo relativo de carne por nómero de miembros en -
las familias, 

9.- Imagen del conejo como platillo casero, 

10.- Conocer los motivos por los cuales el pueblo mexicano 
no consume carne de conejo, 
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DISEÑO DE LA. MUESTRA. 

Fueron entrevistadas en sus hogares 300 amas de casa
en la Ciudad de M~xico, Distrito Federal, Correspondiendo 
100 entrevistas a cada nivel socioeconómico. 

Como este n~mero de entrevistas no es proporcional a
la cantidad de hogares de cada nivel social de la población, 
los resultados fueron ponderados o pasados, de acuerdo con 
el peso o valor que cada subzona representa en el total de 
la población. 

Con este ajuste ponderado se obtiene un promedio re-
presentativo de la poblaci6n, 

La selecci6n de hogares para la realización de las 
entrevistas fue hecha por m~todo probabilístico con lo que -
de esta manera se eliminan propensiones motivadas por selec
ción al arbitrio de los entrevistadores. 

El método de selección fué por muestra probabilística 
para esto al plano más reciente de la ciudad, se le elimina
ron las zonas y manzanas deshabitadas, incluyendo las indus
triales. Las zonas restantes, es decir, las habitadas fue
ron numeradas progresivamente manzana por manzana. Una vez
numerado el plano, fueron seleccionadas a intervalos regula
res 150 manzanas. La primera manzana de la ciudad fué se-
leccionada al azar, continuando la selecci6n• sistemáticamen 
te a intervalos regulares hasta completar las manzanas indi
cadas. 

Una vez seleccionadas las manzanas, éstas, fueron re
corridas por los investigadores, quienes efectuamos un censo 
limitando todos los hogares que había.en ellas, anotando el
nivel social al que pertenecieron. 

Con esto se obtuvo una lista de hogares de cada nivel 
social, de los cuales se hizo una selecci6n tambi~n sistemá
tica aleatoria a intervalos regulares. 
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IN\JESTIGACION 803RE EL lERRENO. 

La ejecución de la entrevista fu~1 realizada obtenien
do una gran confianza y muy buena colaboraci6n,1 de parte del 
entrevistado hacia la entrevista. 

Teniendo planeado y creado el sistema más apropiado -
para efectuar la tabulaci6n de las respuestas obtenidas de -
la entrevista, se procedió a la foliación de los cuestiona-
rios o efectuandose en seguida un recuento. 

CUESTIONARIOS. 

El cuestionario empleado fu~ diseñado de acuerdo con
los objetivos fijados y probado ampliamente en el campo an-
tes de iniciar la encuesta, para asegurar su cimplicidad, -
dinámica y fluidez. Se cuid6r que el cuestionario llevara -
todas las observaciones que recordaran al entrecistador un -
mejor cuidado. 
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CUESTIONARIO DE INVESTIGACION MOTIVACIONAL DE LA CARNE DE ~ 
CONEJO, 

1.- Una amiga suya va a comprar carne para la semana y le 
pide a usted que le recomiende a donde ir: 

YO LE SUGERIRIA IR A: 

CARNICERIA. ( ) MERCADO ( ) 
MERCADO SJBRE ALEDAS. SJPERNEACADO. ( ) 

TIENDAS DE ABARROTES Y ULTRAMARINOS. ( ) 

POR: 

CALIDAD DE CARNE. ( )- ECONOMIA. ( ) 

COMODIAD. ( ) POR COMPRAR OTRAS ( ) 
COCAS. 

2.- Si se le pidiera escoger un platillo entre varias CB!:, 
nes en un restaurante, lo escoger!a por: 

ECONOMICO, ( ) NUTRITIVO, ( ) 
CABROSO, ( ) PRESENTACION. ( ) 

3.- Una buena alimentaci6n es necesaria para: 

EL CRECIMIENTO. ( ) EL ESTLDIO, ( ) 
LA Sl\LUD. ( ) EL DEPORTE. ( ) 
LOS NIÑOS. ( ) LOS JOVENES. ( ) 
LOS ADUL IDS, ( ) LOS ANCIANOS • ( ) 

4.- La buena calidad de la carne está determinada por: 

LA LIMPIEZA. ( ) FALTA DE NERVILLOS( ) 
SER CARNE BLANCA. ( ) SER CARNE ROJA, ( ) 
SER SIN HUESO. ( ) SU FRESCURA . ( ) 

5.- La carne más nutritiva es: 

EL POLLO ) DE RES ( ) 
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DE PUERCO, ( ) DE PESCADO ( ) 
DE VENADO. ( ) DE PAVO. ( ) 
DE CONEJO. ( ) DE PANAS. ( ) 
DE MARISCO, ( ) COCIDA. ( ) 
MOLIDA DE RES. ( ) MOLIDA DE PUERCO, ( ) 
DE AGUAYON DE TERf\ERA( ) 

6.- ¿ Considera usted que es importante para la alimenta-
ci6n comer carne ?. 

SI ( ) NO ( } 

? .- ¿ Por qu~ considera o por qu~ no considera •4a carne -
en la alimentación~. 

~~~~~~~~~~~~~--

B.- ¿ Qu~ cantidad de carne compra SJ familia a la semana 
y para cuantos miembros?. 

KGS. DE CARf\E. ( ) MIEMBROS, ( } 

9.- ¿ Qu~ días comen carne?. 
~~~~~~~~~~~ 

10.- Como considera la carne grasosa?. 

DAÑINA, ( } EALUDABLE • ( ) 

11.- El conejo como platillo casero es: 

NUTRITIVO ( ) ECONOMICO. ( ) 
EABROSJ. ( ) MUY CARO. ( ) 
DIFICIL DE COCINAR.( ) NO LD CONOOCO .. ( ) 

12.- ¿ Si hubiera conejo para comer lo probaría usted?. 

SI ) NO. ( } 
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13.- El me xi cano no come carne de conejo por qu~?. 

NO LA CONOCE • ( : ) NO LA CONOCE Y NO LE - ( ) 
GUSTA. 

SI LA CONOCE Y - ( ) ES MUY CARA. ( ) 
NO LE GUSTA. 
NO TIENE DONDE ;: . 
COMPRARLA. ( 

'") ~O .ES MUY :NUTRITIVA. ( ) 

DIRECCION 

NIVEL SOCIO ECONOMICO. A (. ) B ( ) e ( ) 
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1.- Una amiga suya va a ir a comprar carne para la semana 
y le pide a usted que le recomiende a donde ir. 

YO LE SJGERIRIA IR A: 

CARNICERIA. 
SUPERMERCADO. 

MERCADO. 

TIENDAS DE ABL\RR01ES 
Y ULTRAMARINOS. 

MERCADO SJBRE RUEDAS. 

POR: 

CALIDAD DE CARNE. 

ECONOMIA. 

COMODIDAD. 

POR COMPRAR OTRAS 
cosa. s. 

30.0 °/o 

29.0°/o 

24. o °/o 

11.4 °/o 

5. o 0/o 

100.0 °/o 

40.0 °/o 

27.0 °/o 

17,0°/o 

16.0 °/o 

100.0 °/o 

2.- Si se le pidiera escoger un platillo entre varias 
carnes en un restaurante, lo escogería por: 

ECONOMICO. 
SABROSO. 
NUTRITIVO. 
PRESENTACION. 

48.0 °/o 

32. o 0/o 
11.0°/o 
9.0 °/o 

100.0 °/o 



3,- Una buena alimentación es necesRria para: 

EL CRECIMIENTO . 
LA SALLD. 
EL ESTUDIO. 
EL DEPORTE. 
LOS NIÑOS. 
LOS JOVENES. 
LOS ADULIDS. 
LOS ANCIANOS. 

21.0 °/o 
20.0 °/o 
18.0 °/o 
16.0 °/o 
10. o °/o 
.7.D°/o 
3.5 °/o 
4.5 °/o 

100. o °/o 

4.- La buena calidad de la carne está determinada por: 

SU FRE S:.::URA • 
LA LIMPIEZA DE GRASA.. 
LA FALTA DE f\JERVILLDS. 
SER CARNE BLANCA. 
SER CARNE ROJA. 
SER SIN HUESJ. 

34.2 °/o 
21.7°/o 
19.1 °/o 
11.D°/o 
7.9 °/o 
6.1 °/o 

100. o °/o 
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6.- ¿ Considera usted que es importante para la alimenta-
ci6n comer carne?. 

Si 88.1 °/o 

No 11.9 °/o 

100. o °/o 

7 .- ¿ Por qu~, .considera o por qu~ no considera la carne -
en la alimentaci6n ?. 

( SI ) 

PORQUE ES INDISPENSABLE. 
PORQUE ES NUTRITIVA. 
PORQUE ES NECESARIA. 

36. 2 °/a 
27. o °/a 
24 .1 °/a 

100.0 °/a 



( NO ) 

PORQUE LOS VEG::TALES, 

SON MEJORES. 

TIENE DIFICIL DIGESfION 5.8 °/o 

100.0 °/o 
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8.- ¿ Qu~ cantidad de carne compra su familia a la semana y
para ,cuántos miembros ? • 

/!. 

DE 1 a 3 MIEMBROS: 

D.000 KG. p, 1.500 KG. 
1.501 KG, A 3.000 KG. 
3,001 KG. A 4.500 KG. 

DE 1 a 6 MIEMBROS. 

0,000 KG. A 1.500 KG. 

1.501 KG. A 3.000 KG, 
3,001 KG. A 4. 500 KG. 

4.501 KG. A 6.000 KG. 

DE 7 a 9 MIEMBROS: 

0,000 KG. A 1.500 KG, 

1.501 KG. A 3. 000 KG. 

3,001 KG. A 4,500 KG. 

4.5bl KG. A 6.000 KG. 

6.001 KG. A 7 .500 KG. 

9.- ¿ Qu~ días comen carne ? • 

Sl\BADOS Y/O DOMINGOS. 
FIESTAS FAMILIARES. 

Il\DIFERENTE, 

25. o e/o 

59. 7 °/o 

15.3 °/o 

48.1 °/o 
37. 6 °/o 

24. 3 °/o 

100.0 o/o 

61.0°/o 
27. o °/o 
12. o 0/o 

48.7 °/o 

34.0 °/o 
11. 2 °/o 
6.1 °/o 

16. 4 °/o 
27.4 °/o 
33.0 °/o 
15 .1 o/o 

8,1 °/o 



10.- ¿ C6mo considera la carne grasosa?, 

DAÑINA. 
$1\LUDABLE. 

73,8 °/o 

26.2 ºh -
100,0 °/o 

11.- El conejo como platillo casero es: 

NO LO CD NO ECO, 
DIFICIL DE COCINAR. 
MUY. CARO, 

ffiBROSO. 
NUTRITIVO. 
ECONOMICO. 

34,l 0/a 
22 ,8 °/a 
22.0 °/o 
9.1 °/a 
7.0 °/o 
5,0 °/o 

100.0 °/o 

12 .. - ¿ Si hubiera conejo para comer lo probaría usted?. 

SI 
NO 

62 .4 °/a 
37. 6 °/a 

100.0 °/a 

13.- El mexicano no come carne de conejo por qué?. 

PORQUE NO LA CONJCE. 36.1 °/a 
ES MUY CARA. 20.4 °/o 

NO TIENE DONDE COMPRARLA 18.0 °/o 

NO LE GUSTA Y NO LA CONO-

CE. 15 .. 3 °/o 
NO ES NUTRITIVA. 7. O °/o 

SI LA CONOCE PERO NO LE 
GUSTA. 3.2°/a 

100, O 0/o 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION MOTIVACIONAL, 

Haciendo un análisis de los resultados de la investi
gación motivacional se pueden dar las conclusiones siguieh-
tes: 

1) Los lugares más importantes para la venta de la carne 
de conejo son las carnicerías y los supermercados, -
porque es ahí donde las personas adquieren las carnes 
con buena calidad. 

2') Los motivos por los cuales las amas de casa conside;.. 
ran necesaria una buena alimentaci6n, SJn principal
mente el crecimiento·, la salud, el estudio y el de-
porte, 

3)l Los motivos para los cuales las amas de casa consi-
deran necesaria una buena alimentaci6n, son princi-
palmente el crecimiento, la salud, el estudio y el -
deporte. 

4) La calidad de la carne la determinan las amas de ca
sa por la frescura, la limpieza de grasa y la falta
de nervillos. En menor importancia a parecen la 
carne blanca, la roja y la sin hueso como determinan 
tes de la calidad, 

5) El grado de nutrición que poseén cada una de las --
principales carnes seg~n las amas de casa, podemos -
agruparlas en tres grupos, 

En el primero, las más importantes y a la vez muy -
conocidas son la de pescado, de pollo, de mariscos y 
de res~ 
En un segundo grupo: la de pavo, la cocida, la moli 
da de res y la de aguay6n de ternera, 
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En el tercero y ~ltimo grupo encontramos a la carne -
de venado, de conejo, de puerco, molida de puerco y de ancas 
de rana. 

6) Pero no hay que olvidar que El consurro de carnes para 
la alimentaci~n es muy importante segdn el 88.l ~ de
las madres entrevistadas. 

7) La carne en la alimentación es aceptada porque es 
indispensable, nutiritiva y necesaria. 

Las amas de casa que no consideran de consumo de car
ne indispensable son el 11.9 in de las entrevistadas,
porque afirman que los vegetales son mejores y que -
las carnes pose~n difícil digestión. 

8) El consumo de carne por familia a la semana es un 
promedio de 1.5 kg. para 4 miembros, 

9) Los días en los cuales las personas realizan o incre
mentan sus compras de carne son los sábados y/o domin 
gas y los días de fiesta familiares. 

10) La carne grasosa es considerada dañina por el 73.Bio -
de las amas de casa. 

El conejo como 
a) desconocido. 
d) sabroso. 

platillo casero fu~ considerado. 
b) difícil de cocinar. c) muy caro 
e) nutritivo. f) económi-

CD, 

'12) El 62.4 io de las entrevistadas están dispuestas a 
probar la carne de conejo, 

13) El bajo consumo de la carne de conejo en el mexicano
está determinado principalmente porque lp carne no se 
conoce y la gente no está acostumbrada y no se sabe -
donde comprarla. 



SUGERENCIAS 

y 

FECOfVE NJACIDNE S. 
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CANALES D E VENTA. 

Los animales que se entregan vivos van destina~os a -
cunicultores, particulares o a mataderos industriales. (Los 
mataderos industriales). Los mataderos industriales pagan 
por kg. de peso vivo o bien con arreglo al de la canal. 

La venta de animales sacrificados presupone la exis-
tencia de un matadero propio. En este cas:i se venden al -
comercio ma)iorista de animales o bien directamente a los es
tablecimientos especializados y a los consumidores. 

Eon condiciones indispensables para una venta conti-
nua al comercio y a los grandes consumidores. 

a) Una-oferta importante y regular durante todo el -
año. 

b) El suministro de mercanc:l':a realmente buena, "norma 
lizada" en peso y calidad. 
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PENETRACION DE LA CARNE DE COf\EJO EN EL MERCADO, 

1.- La venta de la canal de conejo debe efectuarse en luga-
res especializados para la distribuci~n·exclusiva de -
esta carne, dándoles el nombre de conejería. 

Deben tambi~n instalarse los expendios de carne de cone
jo, en los supermercados que tienen ya la imagen de ofr~ 
cer precios reducidos a buena calidad¡ para mayor impac
to, debe destin~rsele un lugar especial al igual que se
hace con los rrariscos. 

2.- Se debe pensar en crear conciencia de que en un futuro -
cercano exista un consumo anual de un kilogramo de carne 
de conejo per cápita, lo cual sería muy adecuado dentro
del presupuesto familiar. 

3,- Deben de difundirse las cualidades nutricionales y el -
bajo porcentaje en grasas de la carne de conejo, para -
que las amas de casa la incluyan en la alimentación nor
mal de toda la familia. 

4,- Debe realizarse una campaña de promoción dando a conocer: 

lo.- Sus propiedades alimenticias: 

a) Su alto contenido en proteínas. 
b) Su bajo porcentaje en grasa. 
c) Su alto valor nutritivo. 
d) Alimento que nutre y no engorda, 
e) Su fácil digestión, muy aprecida en las dietas

principalmente para personas de est6mago delica 
do. 

2o.- Su bajo costo, 

3o .- Las diferentes formas de guisarlo. 
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5,- Dentro de los aspectos promocionales en la presenta
ci6n del producto tenerros como ejernplo: 

Cuando el productor de carne de conejo que vaya a -
vender un corto nOmero de animales, en una tienda de
comestibles puede poner u ofrecer el producto en forma 
muy atractiva poniendo. las costillas y las patas de
lanteras en una primera capa, sobre un plato de car
t6n, y las patas traseras, el lomo y el hígado, en 
una capa superior, adornado todo con perejil o con 
berros para cubrir el conjunto se puede BTlplear una 
hoja de papel celofán o de papel encerado, 
( Fig, 2 ) , 

En las tiendas al por menor, los caf~s y los hoteles, 
se pueden estimular las ventas, dando al propietario
un paquete de muestra para su propio uso, etc, 



Fig. 2. -
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Canal de un Conejo, presentada en forma atractiva 

sobre un plato de cart6n. 
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SUBPAOGR.AMA DE CAMPAÑA PRO-CONSUMO DEL CONEJO. 

Ya se ha analizado la capacidad del mercado actual, -
las cualidades de la carne de conejo y la factibilidad de -
desarrullo de los programas sin embargo el consumo no será -
en toda la población, a si este fenómeno no va acompañado de 
una campaña nacional pro-consumo de la carne de conejo: 

Seria una poblaci~n mínima y la que aceptaría el pr0-
ducto para ser la única que conocerá sus cualidades, es ne-
cesaría una campaña de educación sobre el consurro de esta -
carne para que llegue al sector que más nos interesa, el -
rural. 

Algunos medios más adecuados para su difuci6n pueden
ser los siguientes: 

1) Orientación directa en el campp a trav~s de~traba
jadoras sociales, las cuales a nivel de hogar rural, difun-
dirán y enseñarán los aspectos básicos de las cualidades y -
sus formas de cocinar, y sus repercuciones. 

2) Indirectamente a trav~s de folletos y públicacio-
nes, posters, dirigidos a las amas de casa que serán las que 
en Oltima instancia influirán en la dieta familiar, 

3) Finalmente una campaña a nivel institudional a -
trav~s de todos los medios de difuci6n, audiovisuales median 
te spots continuos, 

Esta campaña deber~ ser controlada para evitar la re
percución de desequilibrio entre la oferta y demanda, 
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ECOLOGIA Y EQUILIBRIO ECONOMICO. 

Hay que reconocer que M~xico es un país ganadero, ya
que el ?f!f/o de su superficie es apta para esta actividad, La 
carne, leche, huevos son alimentos indispensables para que -
el hombre alcance su pleno desarrollo ff sico y mental y en -
M~xico no se ha jerarquizado el uso r.acional de sus recursos 
ganaderos, la existencia de pastos forrajes, debe estar aso
ciada la presenciá .de un aspecto anima.l productivo, el hom-
bre que hace ganaderfa finca la rudeza de su trabajo, el or
gullo de saber que está contribuyendo al desarrollo econ~mi
co de su patria y entiende que la Ganadería le proporciona -
a la sociedad en forma integra bienestar. 

Al igual que a sus hombres solo podr~ salir del sub~ 
desarrollo de este estado formando la naturaleza creativa 
buscando el equilibrio económico entre los elementos que los 
rodean como son el clima el suelo, el agua y los animales. 

UBICACION. 

Incorporar nuevas extenciones a la explotaci6n ganad~ 
ra utilizando procedimientos que no rompan en forma drástica 
e irreversible el sistema ecológico existente. 

Establecer las explotaciones ganaderas en donde las -
condiciones ecológicas las hagan rres rentables en forma ra-
cional para su utilización 6ptima los recursos disponibles -
para la gabaderia particularmente suelo, agua, clima, pasti~ 
zal y ganado general fuentes de trabajo a trav~s de la gana
dería para obtener la emigraci6n de la poblaci6n rural hacia 
las ciudades generando fuentes de trabajo a trav~s de la ga
nadería contribuir eficazmente al establecimiento de organi~ 
zaci6n de unidades ganaderas colectivas en las tierras que -
permitan el sucedimiento decoroso y mejoramiento de la fami
lia campesina evitar que se promuevan explotaciones agríco~ 
las en lúgares en donde los recursos naturales indican que -
los recursos deben de utilizarse con fines ganaderos. 
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Tenemos que combatir a las enfermedades de acuerdo a
su importancia socio-econ6mica con medidas sanitarias y apli 
car ciertas medidas de control en las inspección sanitaria 
para evitar la entrada al país· de enfermedades y plagas, 

Evitar mediante el control sanitario la diseminación 
de enfermedades y plagas que la movilizaci6n de los animales 
y productos ocacionab. 

Entregar al hombre alimento libre de enfermedades. 

Impulsar al mejoramiento gen~tico de las especies pe
cuarias mediante la programación de tecnolog:l".a.s más conve--
nientes. 

MANEJO, 

Aprovechar los recursos ecológicos más económicos de
cada regi6n. 

Actualizar los sistemas de manejo para la obtención -
de un producto animal más eficiente y rentable evitar las -
instalaciones costosas e innecesarias para abatir los costos 
de producción y aprovechar inás adecuadamente los materiales
regionales en las instalaciones ganaderas. 

Correcto aprovechamiento del abono animal como mejor~ 
dar de tierra y aubstitutos de fertilizantes. 

Establecer normas en la clasificaci6n-de productos de 
origen animal que sirvan de base para la fijación de precios 
como estímulo al incremento de la producción pecuaria. 

Diversificar los mercados internacionales para los -
productos excedentes, garantizar al pueblo mexicano el cons~ 
mo higi~nico de la carne haciendo extensiva la inspecci6n 
federal a todos los rastros y mataderos del pa:l".s, 

Promover con la participación de los productores el -
establecimiento de industrias percuarias cerca de los cen--
tros de. producci6n •. 

Proporcionar a los productores t~cnicas en forma ---
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practica y efectiva para optimizar el uso de sus recursos, 

Promover en los sistemas de enseñanza primaria y rne-
dia programas de enseñanza pecuaria productiva o sea la im-
portancia animal. 

Prumover entre las instituciones de enseñanza supe--
rior a la preparaciOn Optima para el sector agropecuario, 

Completar los planes de estudio de las escuelas y --
facultades de Medicina Veterinaria del país con prugramas -
que utilicen los laboratorios e instalaciones pecuarias del
gobierno federal. 

Lograr que el cr~di to en los Bancos Oficial y Privado 
satisfaga las necesidades de la produccidn y de la Industria 
ganadera nacional establecer que todos los programas ganade
ros existentes sean integrales aplicables en forma conjunta, 
actividades de nutriciOn, sanidad y mejoramiento gen~tico, -
apoyar proyectos ganaderos en los que se implementen activi
dades conjuntas de nutriciOn sanidad y mejoramiento gen~ti--
CD, 

' . -- ·-----·- . ----------~----·----~----
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