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RESUMEN 

Se realizó un estudio en la Granja Experi-- 

mental Avícola y Bioterio de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Para relacionar la imagen de 

la citología exfoliativa vaginal de la coneja con el 

momento de mayor fertilidad en el puerperio temprano. 

Se analizaron los frotis vaginales de SO -- 

conejas durante los primeros quince días post-parto. 

Estos fueron tenidos por el método de Papanicolau va- 

lorizandose porcentualmente los diferentes tipos de - 

células epiteliales. El mayor porcentaje de células - 

superficiales se encontré en el día 7 después del par 

to. 
El análisis de los aparcamientos registra--

dos a lo largo de cinco meses mostré que el mayor nú-

mero de conejas gestantes (70%), y las camadas más --

grandes se obtuvieron en promedio, cuando se efectué 

o] apareamiento a los siete días post-parto. 
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El periodo interparto presentado por estas 

hembras fu6 de 37.5 días, los resultados sugieren que 

el mejor momento para efectuar el apareamiento de las 

conejas sometidas a un sistema de producci6n intensi-

vo, es el día siete posterior al parto, tomando en --

cuenta el porcentaje mayor de hembras gestantes y el 

número promedio de crías al parto. 
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INTRODUCCION 

Durante los últimos unos se ha tratado de --

incrementar la cunícultura en nuestro país, a fin de  

contar con una fuente de carne de primera calidad y --

bajo precio. A pesar de esto, el consumo de carne de -

conejo es muy bajo, apenas 0.64 gramos por habitante -

por año (25). Esta carne se consume en restaurantes y 

fiestas principalmente, no siendo común en el plato --

diario popular. El resultado de este bajo consumo es 

el fracaso de muchas explotaciones aunando el alto ---

precio de los insumos ( alimento, mantenimiento, sala-

rios, 6quipo, etc) y a la baja producción condicionada 

por los ritmos reproductivos que se siguen. 

En el ritmo tradicional : la hembra tiene 4 

a S partos con un promedio de 2R a 35 gazapo: al año,-

teniendo un período entre partos de 90 días , condicio 

nando esto, un mayor costo (2,6,23,26,30). 

En el ritmo semi-intensivo: en el cual, la -

hembra tiene 6 a 7 partos con 43 u 49 gazapos al año,- 
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con un período de interparto de 50 días, produciendo--

se así un mejor equilibrio económico (2.,6,23,26,30). 

El ritmo intensivo: utilizado por un peque-

ño porcentaje de explotaciones, con el que se obtienen 

10 a 11 partos con 70 a 77 gazapos al año por hembra,-

con un período entre partos de 32 a 35 días, requiere 

de una serie de condiciones especiales de manejo y me-

dio ambiente; por lo que, el desgaste físico tan inten 

so de las conejas ocasiona que en la tercera o cuarta 

cruza no quede gestante, necesitando de un tiempo de - 

recuperaci6n muy largo. Además el porcentaje de hemel,-

bras reproductoras que se reemplazarían en un año se--

ría casi del 100%, sin embargo, este método nos propor 

ciona más gazapos al año por hembra (2,6,23,26,30 ). 

Brambell, Bullough, Galperin, Hammond y Rob- 

son han investigado el ciclo ostral del conejo y con---

cluyeron que éste no tiene un ciclo estr6genico regular 

que en ocasiones puede ser prolongado por factores am-

bientales (3,4,8,10,22). 

Los estudios de Bramhell sobre el comporta--

miento sexual de los conejos demostraron que éste es -. 

determinado por factores ambientales (3). 

Hamilton encontr6 que los niveles de estr6ge 
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nos en sangre están relacionados con los cambios cito-

lógicos en frotis vaginales tomados de 4 a 6 días del 

ciclo (11,12) ya que se encontr6 que las conejas eran 

atractivas a los machos por períodos cortos en inter-

valos de siete días, aún durante la gestación. Por lo 

que se concluy6 que los principales estímulos para la 

cruza fueron determinados por la presencia de ferohor-

monas. 

Butner, Hill, Robson y Shibata encontraron -

que los folículos no pueden ser mantenidos indefinida-

mente, pero que constantemente hay maduración folicu-

lar, así como atrofía,siendo la vida promedio de los -

folículos de 7 a 10 días (5,13,22,26). 

Imai y Templeton observaron que el ciclo es-

tr6gcnico de la coneja es de 15 días, y esto fué detec 

tado por la recurrencia de células qucratinizadas en 

los raspados de mucosa vaginal y a los cambios en la 

cuenta leucocitaria (14,27,28). 

La citología exfoliativa vaginal se ha utili 

zado con mucho éxito en la mujer para determinar el mo 

mento de la ovulación, la presencia de células neopla-

sicas y transtornos en el sistema hormonal (7,19,20). 

En la rata, rat6n y hamster permite recono-.- 
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cer las fases del ciclo estral y el momento de mayor - 

receptibilidad sexual de la hembra (9,16,17,32,33) en 

cada fase las células son diferentes, como se muestra 

a continuación. 

Estro.- se caracteriza por el período de re-

ceptibilidad sexual, cuando la hembra esta dispuesta 

a la cópula, durante este tiempo las células son cor--

nificadas, en la última parte de esta fase las células 

aparecen degeneradas con núcleos picnóticos (células -

superficiales). 

Metaestro.- ocurre poco tiempo después de la 

ovulación y se caracteriza por gran cantidad de leuco-

citos y células cornificadas ( células intermedias). 

Diestro.- es la fase más larga y está carac-

terizada por gran cantidad de leucocitos . 

Proestro.- es la fase preparatoria para el -

estro y no caracteriza por células epiteliales nuclea-

das (células banales) (9,16,17,32,33). 

Los pocos antecedentes del uso de la citolo-

gía exfoliativa vaginal en conejos para determinar las 

fases del ciclo ostral, hacen de este método, una de -

las mejores perspectivas para la producción intensiva. 
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El preposito del presente trabajo es deter-

minar el día o los días posteriores al parto en que al 

aparearse las conejas se obtenga el mayor número de a-

nimales gestantes. 
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MATERIAL Y METODOS 

Este trabajo se realizó en la Granja Experi- 

mental Avícola y Bioterio de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Se utilizaron: 

120 conejas de raza Nueva Zelanda blanco y 

13 conejos de raza Nueva Zelanda blanco. 

Registros de estos animales. 

Se realizaron dos pruebas diferentes: 

a) Citología Exfoliativa Vaginal 

Para la citología exfoliativa vaginal se 

tomaron frotis vaginales de 50 conejas durante 15 días 

consecutivos después del parto. Para la diferenciación 

de las células epiteliales, estos frotis se fijaron y 

tiñieron con técnica de Papanicolau (18). 

Después de haber teñido las laminillas, -

se observaron en un microscopio óptico con el objetivo 

seco débil. Se escogi6 un campo en el que el material 

fuese abundante y se hizo una estimación aproximada de 

la cantidad de células encontradas clasificandolas 
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por su tira. 

b) Análisis de los Registros 

La distribución de 398 apareamientos fuá 

en la siguiente forma, un grupo de hembras paridas se 

les cruzó el mismo día del parto (día 1); a las parí-- 

das al día siguiente se les di6 monta el día siguiente 

( día 2) y así sucesivamente hasta el día 15 post-parto. 

Los resultados obtenidos se analizaron 

por medio de la computadora B6700 del Centro de Servi- 

cio de Computo de la U.N.A.M., utilizando el método -- 

estadístico BASIS, obteniendo los siguientes parame--- 

tros: 

Porcentaje de Fertilidad 

Intervalo entre parto-cruza ( días 

Intervalo entre partos (días) 

Promedio de crías al parto 

Número de animales cruzados 

Número de animales ;estantes en cada día 

de cruza. 

Grado de significancia, con intervalos de 

confianza de 0.05. 
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RESULTADOS 

En el cuadro 1 so muestra el analisls de los 

registros de producción de todo el conejar en un perío 

do de cinco meses, en que se cruzaron durante los pri-

meros quince días posteriores al parto, así como el in 

tervalo parto-cruza, el número de animales que se cru-

zaron en ese día, el número de animales que resultaron 

gestantes de las cruzas, el promedio de crías nacidas,. 

el porcentaje de fertilidad obtenida , el grado de sig.  

nificancia con un intervalo de confianza de 0.05 y el -

intervalo entre partos. 

Con respecto a los porcentajes de células e-

piteliales encontradas en los frotis vaginales de las 

conejas durante los primeros quince días posteriores -

al parto, se pueden observar los valores promedio en—

contradas en 50 conejas muestreadas y los valores máxi 

mos y minímos de cada tipo de células en las gráficas 

1 a 4 y en el cuadro 2. 



CUADRO 1 

ANALISIS DE LOS REGISTROS DE PRODUCCION . 	.............. 	. 

INTERVALO 
PARTO- 
CRUZA 
( 	DIAS ) 

NUMERO 
ANIMALES 
APAREADOS 

NUMERO 
ANIMALES 
GESTANTES 

PROMEDIO 
CRIAS 
AL PARTO 

PORCENTAJE SIGNIFICAN- 
FERTILIDAD CIA 

( 	% 	) 	I.C. 	0.05 

INTERVALO 
INTERPARTO 

( DIAS ) 

1 15 5 5.8 33 N.S/ 30 

2 15 1 3.0 6.6 N.S1 32 

3 25 5 3.4 20 N.SI 33.5 

4 50 12. 3.6 24 N.SI 34.5 

5 20 5 8.8 25 N.St 35.5 

6 30 14 5.78 46.6 N.St 36 

7 40 28 5.85 70 A.St* 37.5 

8 20 4 6.0 20 N.St 38 

9 22 4 4.75 18 N.S1 39.5 

10 40 8 4.75 20 N.S1 40.5 

11 15 1 7.0 6.6 N.S1 41 

12 25 5 4.8 20 N.S1 42.5 

13 25 4 6.0 16 N.S1 43.5 

14 20 1 7.0 5 N.S1 44 

15 20 1 5.0 5 N.St 45.5 

* no es significativo 

** altamente significativo 
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CUADRO 2 

PORCENTAJE DE CELULAS EPITELIALES EN 
FROTIS VAGINALES EN CONEJAS DURANTE 
LOS PRIMEROS QUINCE DIAS POST- PARTO 

DIAS CELULAS MULAS CELULAS 
BASALES INTPRME- SUPERFI- 

DIAS CIALES 
(%) el) (%) 

1 81.6 12 2.4 
2 71.3 18.9 7.9 
3 47.2 43 9.7 
4 44.5 35 20.4 
5 35.3 39.5 25.1 
6 26.1 42.9 31.7 
7 13 25.3 61.7 
8 12.6 27.6 60.7 
9 15.7 36 45.6 

10 24.3 27.6 43.6 
11 34.4 27.2 29.1 
12 45 30.3 25.6 
13 S5.1 27.8 16.3 
14 65.9 20.9 10.3 
15 72.6 22.6 7.5 
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GRAPICA 1 

PORCENTAJES DE MULAS 
BASALES Y SUS VALORES 
MININOS Y MAXIMOS 
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DISCUSI 0 N 

Hay diversas teorías en relación con la du—

ración del ciclo estral de la coneja y el día o los --

días post-parto óptimos para efectuar la cruza y obte-

ner los mejores rendimientos (2,6,23,26,30). 

Hafez, Kuchin, Robson y Young encontraron --

que las variaciones en la cantidad de células epitelia 

les correspondian a la fase del cilo ostral en que se 

encontraran los animales, aumentando el porcentaje de 

células epiteliales superficiales al acercarse la fa--

se de estro (9,16,17,32,33). 

Copeland, \aib y Papanicolau observaron en -

los frotis vaginales de mujeres,que las células basa---

les e intermedias son pocas o ninguna en el día de la 

ovulación, en cambio, el porcentaje de células superfi 

ciales era mayor en este día (7,19,20). 

Brambell, Bullough, Galperin, Hammond y Rob-

son han estudiado el ciclo ostral de la coneja, hallan 

do que no tiene un ciclo estr6genico regular y que és- 
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te, puede ser prolongado por factores de medio ambien- 

te y alimentación (3,4,8,10,22). Sin embargo, en nues-• 

tro analisis, el porcentaje de células superficiales - 

encontradas en cada uno de los quince días posteriores 

al parto, demuestran un aumento en las células super- 

ficiales en el septimo día post-parto; también se —1- 

observó la forma ciclica en que se presentan las dife- 

rentes células epiteliales; mientras las células basa-

les se hallan en mayor proporción en los primeros días 

después del parto, las células superficiales no se ---

encuentran o son minímas; posteriormente, el porcenta-

je de estas, aumenta hasta alcanzar su máxima propor—

ción en el septimo día, para disminuir gradualmente '—

hasta que en el día 15 post-partose observa un minímo 

de estas células. Esto nos hace pensar que el ciclo es 

tral de la coneja es regular ya que la presentación 

ciclica do estas células, no reportó variantes durante 

el tiempo que duró el trabajo. 

Imai y Templeton analizaron el ciclo estral 

en la coneja que es de 15 días produciéndose cambios -

en la recurrencia de células queratinizadas en los ras 

pados de mucosa vaginal, así como, en la cuenta leuco-

citaria (14,27,28). En la citología exfoliativa vagi- 
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nal concordamos con estos autores ya que nuestros re--

sultados son similares a los de ellos. 

Butner, Hill, Robson y Shibata observaron --

que los folículos no pueden mantenerse indefinidamente 

y que hay un ciclo constante de Colículosatrofiandose 

y madurando teniendo una vida promedio de 7 a 10 días 

(5,13,22,26), lo cual, coincide con nuestros resulta--

dos ya que obtuvimos porcentajes de fertilidad durante 

todos los días (15 días posteriores al parto) encon:-..-

trandose la mayor fertilidad (70%) en el día 7 después 

del parto. 

Uno de los parametros más importantes y que 

nos indica la fertilidad que se obtiene en el post-par 

to es el porcentaje de preñez. En el analisis de los - 

registros, se encontraron variaciones entre los días -

parto-cruza como se puede observar en el cuadro 1, las 

cifras que presentó este parametro en los días primero 

al quinto y del octavo al décimo quinto después del --

parto son bajas ( del 6.6 % al 25 % y del 20% al 5 % -

respectivamente). En cambio, en e1 septimo día poste--

rior al parto, hay mayor cantidad de animales gestan--

tes, por lo tanto, el porcentaje de fertilidad en este 

día es mayor (70%). De acuerdo a estos resultados ,la 
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monta realizada en el día 7 permite obtener mayor ren-

dimiento de los animales. 

En cuanto al comportamiento de los animales 

en el momento de la cruza se observó que el día prime-

ro al sexto y del noveno al décimo quinto las hembras 

que se trataron de aparear no mostraron receptibilidad 

sexual, por lo quo se recurri6 a la monta forzada man-

teniendo a la hembra sujeta para que se realizara la -

cópula. En los días septimo y octavo si hubo receptibi 

lidad sexual franca de las conejas y no hubo necesidad 

de forzarla. 

Analizando los resultados de la citología *ex 

foliativa y de los registros, observamos que hay una -

coincidencia entre el día en que se encontr6 mayor por 

centaje de células superficiales y el día en que la --

cruza nos di6 mayor cantidad de animales gestantes. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los datos obtenidos por la citología 

exfoliativa vaginal mostraron una des-

camación mayor de células superficia--

les durante el día 7 posterior al par-

to. 

2.- Las conejas son más receptivas durante 

el día 7 post-parto. 

3.- Al efectuar los aparcamientos durante 

el día 7 posterior al parto se logrará 

un mayor rendimiento de las conejas. 
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